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Resumen  

Este  artículo  pone  en  valor   la  pregunta  “¿quiénes  elegían  
el   trabajo   de   policía   dentro   de   las   opciones   del   universo  
laboral,  en  el  Territorio  Nacional  de  La  Pampa,  durante  las  
últimas  décadas  del  siglo  XIX  y  las  dos  primeras  del  siglo  
XX?”.  En  este  sentido,  se  toma  al  trabajo  de  policía  como  
una  pieza  básica  del  mercado  de  trabajo,  se  confeccionan  

-

no   solo   busca   comprender   que   las   elecciones   y   acciones  
-

evidenciar  la  importancia  y  el  peso  de  los  recorridos  biográ-

Abstract

This  article   focus  on  who  chose  to   join  the  police   instead  

of  adopting  other  job  in  the  labor  universe  in  the  National  
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and  actions  of  the  police  depends  on  not  only  the  institutio-

nal  demands  and  shortcomings  or  political  conjunctures;;  it  

serves  to  demonstrate  the  importance  and  weight  of  their  

Work  Market

National  Territory  

of  La  Pampa

E   XX,  el  trabajo  masculino  asalariado  dibujaba  un  mundo  de  contornos  difusos  
que  combinaba  un  heterogéneo  conjunto  de  actividades.1  Esa  heterogeneidad  
se  constituía  a  partir  de  las  disímiles  labores  desempeñadas,  de  los  espacios  de  
realización,  de  los  tiempos  destinados,  de  las  aptitudes  poseídas  y  requeridas,  
como  también  de  los  reconocimientos  sociales  atribuidos.  Este  artículo  centra  su  
atención  en  el  tránsito  efectuado  por  esos  trabajadores  que,  vinculados  funda-
mentalmente  con  el  agro,  en  un  momento  optaron  por  alistarse  en  la  institución  
policial.  Ese  proceso  estuvo  signado  por  los  ritmos  propios  de  los  actores  y  por  
sus  estrategias  de  supervivencia  en  un  espacio,  para  la  mayoría  desconocido,  en  
el  que  el  Estado  empezaba  a  hacerse  presente.  Al  develar  las  motivaciones  que  
llevan  a  los  trabajadores  a  buscar  trabajo  y  las  necesidades  institucionales  de  
conquistar  un  plantel  idóneo,  este  estudio  se  propone  arrojar  luz  sobre  el  modo  
en  que  se  imbrican  las  decisiones  individuales  y  las  condiciones  sociales,  econó-
micas  y  políticas  en  las  estrategias  laborales  de  los  agentes  con  las  necesidades  
institucionales.

El  reclutamiento  de  la  policía  dependió  estrechamente  de  las  transformaciones  
socio-económicas.  La  población  joven  masculina,  guiada  por  las  estaciones  o  por  

manera  frecuente.  No  constituían  una  masa  inmóvil:  iban  y  venían  por  el  espacio  
pampeano  y  sus  alrededores,  algunos  viviendo  sin  estabilidad  en  busca  de  un  
empleo.  Había  que  estar  dispuesto  a  sembrar  alfalfa  en  verano,  trigo  en  invierno  
y,  mientras  esperaban  la  época  de  las  cosechas,  dirigirse  al  oeste  a  esquilar  ove-
jas.  Dentro  de  este  universo,  algunos  escogían  sumarse  a  las  fuerzas  del  orden  
sin  claros  objetivos  de  iniciar  una  carrera  policial.  En  virtud  de  esta  diversidad  

encontrar  sujetos  que  lograron  jubilarse  como  policías,  mientras  otros  continua-
ron  alternando  opciones  laborales  en  el  mercado  de  trabajo.

1     En  1884,  la  organización  política  interna  de  los  Territorios  Nacionales  (Chaco,  Chubut,  For-
mosa,  Misiones,  Neuquén,  La  Pampa,  Río  Negro,  Santa  Cruz,  Tierra  del  Fuego  y  el  Territorio  de  
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La  historia  de  la  policía  en  Argentina  se  ha  interrogado  sobre  temas  clásicos  de  
los  estudios  policiales  en  otros  horizontes.   El  trabajo,  los  hombres  y  las  formas  
como  características  del  reclutamiento  se  los  aborda  frecuentemente  para  dis-
tintos  espacios,  planteando  la  necesidad  de  centrarse  en  los  policías  como  su-
jetos  con  agencia  histórica.   En  el  caso  de  los  Territorios  Nacionales,  se  han  pu-
blicado  una  serie  de  trabajos  que  se  aproximaron  al  tema,  aunque  no  permiten  
tener  un  conocimiento  integral  de  la  institución  policial.  Una  buena  parte  de  las  
investigaciones  se  abocaron  a  preguntas  sobre  la  organización  de  la  institución  

social”  del  bandolerismo,  los  sectores  populares  y  la  población  indígena.4  En  los  

las  políticas  públicas,   las  agencias  estatales  y  sus   funcionarios,  convergen  en  
explorar  a  la  policía  a  partir  de  las  materialidades  existentes,  en  sus  puntos  de  

-
cipantes  más  que  reparar  en  la  constatación  de  la  precariedad  y  en  las  brechas  
entre  lo  dicho  y  lo  hecho.

En  diálogo  con  tal  perspectiva,  este  texto  se  propone  indagar  sobre  aquellos  su-
jetos  que,  sin  demasiadas  formalidades,  integraron  la  policía  e  intervinieron  en  
la  sociedad  a  lo  largo  de  los  últimos  años  del  siglo  XIX  y  las  dos  primeras  déca-

-
nición  del  rol  del  Estado  con  los  sectores  subalternos.  La  política  intervencionista  
de  los  dos  gobiernos  radicales  se  propuso  depurar  la  administración  estatal  con  
la  intención  de  ejercer  mayor  control  sobre  sus  propios  agentes.6  En  el  caso  par-
ticular  de  la  policía  pampeana,  se  estipularon  los  requerimientos  básicos  para  el  
ingreso,  el  establecimiento  de  una  carrera  en  escalafones  y  la  importancia  en  la  
formación  de  academias.  Pero  buena  parte  de  los  problemas  que  acuciaban  a  la  
policía  no  se  resolvieron  hasta  el  período  de  provincialización.

En  esta  iniciativa,  explorar  el  derrotero  personal  de  los  agentes  invita  a  pregun-
tarse:  ¿cómo  era  el  recorrido  laboral  de  un  agente  de  policía  en  el  mercado  de  
trabajo?,  ¿qué  factores  eran  atractivos  para  incorporarse  a  la  policía?,  ¿cuáles  

   -

los  individuos  que  constituían  la  policía.
   -

4  

   -

6  
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-

Retomando  estas  preguntas,  aquí  se  incorpora  como  elemento  de  análisis  cier-
tas  trayectorias  del  proceso  de  incorporación  en  la  policía  pampeana.  Se  busca  
reconocer   cuáles   fueron   las   historias   previas   de   los   individuos   que   formaron  
parte  de  esta  agencia  estatal.  Los  usos  de  los  archivos  en  la  historiografía  actual  
enfatizan  las  múltiples  y  densas  imbricaciones  existentes  entre  el  Estado  y  las  
fuerzas  sociales.  El  Estado  es  concebido  como  un  espacio  polifónico,  en  el  que  
intervienen  personas  que  producen  y  actualizan  las  prácticas  en  un  permanente  
contacto  con  ámbitos  diversos.   Una  comprensión  de  estas  características  de-

de  sus  intervenciones,  en  sus  rutinas  laborales  y  en  los  procesos  cotidianos  de  
-

sistemas  de  reclutamiento  y  de  exclusión  de  la  institución.8  

Los  legajos  de  personal,  ubicados  en  el  archivo  de  la  Jefatura  de  policía,  se  vol-
vieron  documentos  indispensables  para  asomarnos  a  las  elecciones  y  las  expe-

de  la  institución  y  el  contacto  que  articularon  con  la  sociedad  local.  La  muestra  
se  confeccionó  a  partir  de  149  legajos  de  historias  del  cuerpo  de  base  de  la  insti-

de  la  documentación  previa  nos  impide  conocer  a  aquellos  policías  que  actuaron  

las  impresiones  de  los  legajos  con  otras  fuentes,  como  los  expedientes  de  soli-
citud  de  jubilación  presentados  a  la  Caja  Nacional  de  Jubilaciones  y  Pensiones.  
Se  ha  intentado  realizar  un  examen  cruzado  de  los  datos  individuales  con  otras  

Se  optó  por  aquellas  biografías  que  aportaran  mayor  cantidad  de  datos  para  la  
reconstrucción.  La  vida  institucional  de  los  agentes  aquí  expuestos  habla  de  lar-
gos  períodos  dentro  de  la  policía,  rasgo  que  no  es  generalizable  en  la  mayoría  
de  los  casos.  Por  ello,  un  análisis  de  este  tipo  requiere  enfoques  y  métodos  que  
comprendan  la  dimensión  macrosocial  de  este  objeto.  

En   las   páginas   que   siguen,   el   texto   adopta   una   perspectiva   panorámica   que  
permite  observar  las  mutaciones  más  importantes  del  mercado  de  trabajo  en  La  
Pampa  en  relación  con  la  institución  policial.  Se  reconstruye  el  lugar  que  ocupa  
el  trabajo  policial  en  el  universo  laboral  considerando  los  sectores  de  actividad  
y  las  ocupaciones  más  frecuentes.  Es  cierto  que,  para  entender  ese  proceso,  es  
fundamental  tener  en  cuenta  que  el  Estado,  tal  y  como  existía  en  el  territorio,  

  
8  
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no  lograba  cubrir  las  expectativas  y  demandas  sociales.  El  afán  de  consolidación  
estatal   estuvo   tensionado  por   la   distinción   entre   los   recursos   y   su   capacidad  
efectiva  para  trascender.  Las  diversas  formas  de  inserción  laboral  y  de  recluta-
miento  fueron  un  buen  ejemplo  de  ello.  Luego,  el  foco  se  concentra  en  componer  
una  historia  de  estos  actores  que,  implicados  en  la  escena  cotidiana  del  mundo  
territoriano,  formaron  parte  de  la  policía.  Lo  que  ha  permitido  realizar  nuevas  

de  los  policías.

Trabajar  en  el  far  west  pampeano

estructura  productiva  hizo  del  trabajo  temporario  o  intermitente  y  de  la  cons-

laboral,  cuyas  actividades  para   la  exportación  eran  el  componente  primordial.  
La  expansión  de  la  economía  rural  estimuló  los  procesos  migratorios  protagoni-
zados  por  mujeres  y  hombres  en  busca  de  una  vida  mejor  que  la  de  sus  lugares  
de  origen.  Fue  entonces  cuando  los  recién  llegados  y,  luego,  sus  descendientes  
interactuaron  con  el  mercado  del  trabajo  satisfaciendo  las  demandas,  pero,  ade-
más,  ofreciendo  sus  habilidades  particulares.  

Completaban  el  panorama  poblacional  de  este  período  pionero  una  miríada  de  
puestos  militares  de  vigilancia,  que  fueron  desapareciendo  conjuntamente  con  el  
crecimiento  que  manifestaba  la  institución  policial  en  una  estructura  jerárquica  
fundada  en  destacamentos  y  agentes  en  los  departamentos  y  sus  respectivos  
distritos.  Con  el  tiempo,  la  policía,  aún  con  recursos  materiales  y  humanos  aco-
tados,  fue  la  presencia  del  Estado.9

Desde  el  punto  de  vista  del  mercado  de  trabajo,  la  institución  policial  competía  
con  el  sector  productivo  en  la  demanda  de  mano  de  obra.  Esta  disputa  se  hacía  
sentir,  sobre  todo,  en  el  espacio  rural,  donde  los  requerimientos  de  policías  para  
defender  a   la  sociedad  y   la  demanda  de  brazos  para   la  producción  aparecían  
como  necesidades  no  siempre  fáciles  de  compatibilizar.  Esta  administración  es-
tatal  llegó  a  ofrecer  refugio  a  los  expulsados  de  otros  sectores  laborales  cuando  
las  coyunturas  de  baja  los  arrojaban  al  desempleo.  No  es  casual  que  los  trabaja-
dores  que  participaban  de  ese  móvil  mercado  de  trabajo,  debieran  compatibilizar  
los  calendarios  del  agro  con  las  altas  y  bajas  de  la  institución.  

La  escasez  de  candidatos  aparece  como  un  motivo  recurrente  en  las  declaracio-
nes,  reclamos  o  quejas  de  los  jefes  de  policía.  A  pesar  del  crecimiento  demo-

-

9   Para  más  detalles  sobre  el  proceso  de  organización  territorial  y  policial  en  La  Pampa  véase:  
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nomía  y  del  Estado.  No  era  solo  un  problema  del  tamaño  de  la  población,  por  
el  contrario,  era  su  disponibilidad  para  incorporarse  al  mercado  de  trabajo.  No  
bastaba  que  la  población  se  incrementara  para  garantizar  la  demanda:  lo  que  se  
requería  era  la  conformación  de  una  oferta  estable  y  disciplinada.  Los  trabajado-
res  errantes,  al  disponer  de  diferentes  alternativas  de  subsistencia  provenientes  
del  ganado  disperso  y  accesible,  podían  elegir  el  momento  en  el  cual  ofrecerse  
como  asalariados,  ya  que  no  les  era  indispensable  emplearse  durante  la  mayor  
parte  del  año  para  cubrir  sus  necesidades.  Sin  embargo,  las  crecientes  limitacio-
nes  para  acceder  a  esas  otras  vías  de  subsistencias  y  las  restricciones  a  la  mo-

papeleta  de  conchabo),  presionaron  a  esa  población  a  incorporarse  con  mayor  
continuidad  a  los  mercados  de  trabajo.

Ahora  bien,  ¿de  qué  trabajaban  los  habitantes  de  La  Pampa?  ¿Cómo  crecían  las  
fuentes  de  trabajo  para  absorber  el  aumento  de  población  del  territorio?  Las  ta-
reas  rurales  se  contaban  entre  las  actividades  principales.  En  correspondencia  
con  la  estructura  productiva,  se  destacó  la  demanda  de  mano  de  obra  orientada  

-
dores,  bolseros,  estibadores,  foguistas,  maquinistas  y  boyeros)  y  la  ganadería  
(domadores,   caballerizos,   esquiladores,   cuidadores   de   hacienda).   Además,   el  
extendido  de  las  líneas  férreas  y  la  construcción  de  unas  pocas  obras  públicas  
captaron  las  iniciativas  de  empleo  que  requirieron  fuerza  de  trabajo.

-

-
ción  agropecuaria.  Del  total  de  pobladores  censados,  una  gran  proporción  eran  

la  población,  en  menor  proporción,  trabajaba  como  empleado,  profesional  libe-
ral,  funcionario,  rentista,  transportista,  artesano  o  pequeño  productor  agrícola.11  
Cabe  indicar  que  los  datos  del  Tercer  Censo  Nacional  de  1914  dan  cuenta  de  que,  

-

inmigrantes  que,  desde  inicios  del  siglo  XX,  arribó  al  territorio  a  lo  largo  de  los  
ejes  ferroviarios  produjo  un  paulatino  descenso  de  la  población  rural  cercano  al  

-

emplearon  en  actividades  rurales,  aunque  también  se  incrementó  el  porcenta-
je  de  los  que  se  dedicaban  a  las  profesiones  liberales.  Incluso,  a  pesar  de  que  

     
11     
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-

junto  con  una  marcada  tendencia  a  un  mayor  poblamiento  en  aquellas  áreas  en  
vías  de  urbanización.  Como  corolario,  la  franja  oriental  fue  evidenciando  un  cre-
cimiento  en  las  actividades  relacionadas  con  la  producción  artesanal  y  la  manu-
factura  (carpinteros,  herreros,  sastres,  horneros  y  talabarteros,  entre  otros).     

Si  se  compara  las  cifras  de  los  dos  censos  con  las  que  arrojan  las  Memorias  de  
Gobernadores  sobre  la  cantidad  de  agentes  policiales  para  la  misma  fecha,  re-
sulta  notorio  el  bajo  número  de  estos  en  relación  con  los  trabajadores  del  agro.  

-
rriente,  el  siguiente  cuadro  permite  observar  los  indicadores  de  crecimiento  en  el  

Como  se  ha  sugerido  en  un  trabajo  anterior,  a  medida  que  las  comisarías  y  des-
tacamentos  crecían  en  número,  la  proporción  de  efectivos  por  cada  una  de  ellas  
permaneció  siempre  por  detrás.

-
ción  propia  a  partir  de:  II  y  III  Censos  Nacionales  de  la  República  Argentina,  Censo  Territorial  de  

14

Año Policías Jornaleros Pastores Pequeños  y  medianos  
productores  agrícolas

Población  
Total

1895 166
1914

1920 -

   Idem.
  

14   Cabe  aclarar  que  la  categoría  de  pequeños  y  medianos  productores  agrícolas  no  hace  solo  
alusión  a  los  sectores  propietarios,  sino  también  se  incluyen  los  arrendatarios.  Una  mirada  por  
la  heterogeneidad  agronómica  de  la  región  y  las  unidades  económicas  mínimas  necesarias  para  

el  peso  dominante  de   las  grandes  unidades,  junto  con  un  alto  grado  de  concentración  de   la  
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debería  olvidarse  que  muchos  de  esos  trabajadores  afectados  a  las  principales  
actividades  productivas  del  campo  eran  quienes  posiblemente  entraban  y  salían  
de  la  policía.  Los  números  de  jornaleros  deben  ser  medidos  en  este  contexto  de  

existe  oposición  entre   jornalero  y  policía:  se  está  pensando  en  un   trabajador  
multifacético  que  circulaba  entre  ocupaciones  y  que,  en  determinadas  circuns-
tancias,  elegía  alistarse  en  la  institución.  

Tanto  en  la  campaña  como  en  los  centros  poblados  en  vías  de  urbanización,  jor-
naleros  y  peones  eran  categorías  que  cruzaban  un  amplio  espectro  de  activida-
des.  Contratados  en  los  comercios,  estancias  o  barracas,  constituían  una  mano  

Sabato  y  Romero  sobre  la  campaña  bonaerense,  algunos  de  ellos  tenían  ámbitos  

en  una  existencia  itinerante.

Comparsas  de  trabajadores  rurales  recorrían  los  campos  ofreciendo  sus  servi-
cios  durante  la  temporada  de  cosechas  y  esquila.  De  acuerdo  con  el  sector  de  
la  producción,  los  tiempos  en  el  calendario  de  las  actividades  variaban.  Dos  al-
ternativas  de  trabajo  rural  se  sucedieron  a  lo  largo  de  esta  etapa  territoriana.  

franja  oeste,  dedicada  a  la  cría  y  exportación  de  lana,  que  entre  septiembre  y  los  
primeros  días  de  marzo  exigía  una  provisión  regular  de  trabajadores  adicionales,  
y  aquellas  faenas  propias  de  la  franja  este,  abocada  a  la  expansión  cerealera  y  
a  la  ganadería  vacuna,  que  requería  de  fuerza  de  trabajo  durante  los  meses  de  
diciembre  a  mayo.16  Un  caso  excepcional   lo  constituyó  la  explotación  forestal,  
cuya  variabilidad  temporal  y  heterogeneidad  en  cada  área  productiva-comercial  
no  exigía  mano  de  obra  en  una  época  del  año  determinada.   En  tal  sentido,  cada  
una  de  estas  dinámicas  de  producción  con  sus  ritmos  propios  de  demanda  y  la  

fuerza  de  trabajo  que  necesitaban  para  desenvolverse  de  forma  efectiva.  

Poco  a  poco,  entre  los  pueblos  que  iban  apareciendo  ligados  a  los  servicios  re-
queridos  por  las  zonas  rurales,  los  gendarmes  de  policía  se  posicionaron  como  

pruebas  asociadas  a  los  modos  de  vivir  y  a  las  condiciones  físicas.  El  requeri-
miento  concerniente  a  las  condiciones  morales  no  era  menor.  El  potencial  ingre-
sante  debía  salir  airoso  del  escrutinio  de  los  antecedentes  criminales,  como  así  
también  de   los  que   involucraban  sus  hábitos  cotidianos.  En   los   inicios  territo-

    -

16    
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policías  en  la  selección  de  los  reclutados.  Como  se  sabe,  los  antiguos  postulantes  
y  participantes  del  juego  de  disciplinar  eran  alistados  a  la  ligera,  sin  demasiadas  
capacidades  que  avalaran  su  nuevo  papel   social.   Levas  policiales  compuestas  
por  castigados  por  delitos  graves  y  condenados  a  ser  policías,  “vagos”  sin  do-

institucionales.18

El  reclutamiento  policial  

El  alistamiento  puede  ser  abordado  a  partir  del  análisis  de  trayectos  personales.  
Al  proponer  avanzar  en  la  comprensión  de  los  mecanismos  y  motivaciones  de  un  
trabajador  en  el  momento  de  sumarse  a  las  fuerzas  policiales,  los  legajos  perso-
nales  ayudan  a  narrar  los  movimientos  internos.  A  pesar  de  que  no  es  evidente  
hasta  qué  punto  se  pueden  considerar  representativos  alguno  de  los  personajes  
que  aquí  se  exponen,  esta  documentación  ofrece  la  posibilidad  de  reconstruir  no  
solo  el  plantel  en  su  generalidad,  sino  también  personalidades  individuales.  En  
las  páginas  que  siguen,  una  serie  de  historias  reponen  una  visión  del  fenómeno  

Entre  los  cientos  de  hombres  apremiados  por  la  situación  económica  que  encon-
traron  un  puesto  como  policía,  se  hallaba  Simón  G.  Según  su  legajo,  ingresó  en  

había  retirado  de  la  institución  por  propia  voluntad,  para  reingresar  ese  mismo  
-

mite  advertir  que  Simón  salió  y  volvió  a  incorporarse  tres  veces  más,  en  1914,  

la  década  de  los  treinta,  cuando  inició  los  trámites  de  jubilación.19  

Saavedra,  de  padre  y  madre  argentinos,  y  con  solo  veinte  años  había  ingresado  
a  la  policía.  No  es  posible  determinar  si  alguien  hizo  de  puente  con  la  institución,  

o  de  un  pariente  que  revistara  en  algún  cargo  quien  le  proporcionara  los  contac-
tos.  Lo  cierto  es  que  Simón  pudo  obtener  un  puesto  en  el  escalafón  más  bajo  del  
plantel  policial.  

Seguramente,  sobrellevó  las  vicisitudes  habituales  de  aquellos  que  ofrecían  su  
fuerza  de  trabajo  en  el  mercado  laboral.  Hombres  a  pie,  a  caballo  o  en  galera  se  
presentaban  en  la  comisaría,  solos  o  con  sus  familias,  para  trabajar  de  policías.  

18     
Juzgado  Letrado  Nacional,  Secretaria  en  lo  Penal,  caja  1.  Sobre  las  armas  como  un  medio  para  

19    
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Sin  contar  con  una  trayectoria  en  la  institución,  en  su  mayoría  tanto  argentinos  
como  extranjeros,   se  habían  desempeñado  con  anterioridad  como   jornaleros,  
empleados,   albañiles,   carniceros  o   comerciantes,   entre  algunas  de   las   tantas  

Nacional  comenzó  a  retirarse  del  territorio  y,  posiblemente,  los  soldados  regre-
saron  a  sus  lugares  de  origen  o  a  algún  sitio  que  les  brindara  un  empleo  donde  
ocuparse  en  sus  últimos  años  activos  en  el  servicio,  como  la  Policía  de  la  Capi-
tal.

deseados.  En  todo  caso,  algunos  otros  ejemplos  registran  muchos  años  de  em-

que  Solano  C.  detalló  de  puño  y  letra:  

  

   policía  de  este  Territorio  que  data  justamente  desde  que  fui  declarado  tal    

El  análisis  del  excepcional  caso  de  Solano  C.,  un  exsoldado  convertido  en  policía,  
documenta  la  “gran  aventura  personal”  de  este  hombre  que  eligió  quedarse  en  
el   territorio.  En  virtud  de  haber  cumplido  con  sus  obligaciones   laborales   “con  

ordinaria.   

El  estudio  de  los  legajos  pone  en  evidencia  que,  en  su  generalidad,  los  candi-
datos  no  poseían  los  conocimientos  apropiados  para  trabajar  de  policía,  ya  que  
ninguno  sabía  exactamente  cuáles  eran  los  secretos  del  servicio  a  desempeñar.  
Sin  duda,  la  abundancia  de  jornaleros  en  la  muestra  delata  la  fuerte  presencia  
de  aquellos  que  participaban  activamente  en  un  mercado  de  trabajo  que  los  te-

más  difícil  de  insertar  en  la  oferta  laboral  en  una  sociedad  incipiente  (como  ti-
pógrafos,  músicos  o  electricistas),  trocar  por  una  u  otra  actividad  los  convertía  
en  la  mano  de  obra  que  recalaba  en  la  policía  de  acuerdo  con  sus  necesidades  
económicas.   Es  indispensable  hacer  hincapié  en  que,  si  para  muchos  la  policía  

     

    

Pensiones  civiles.  
   -
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podía  constituirse  en  la  única  opción  de  trabajo,  para  otros  solo  la  hacía  atractiva  
en  épocas  de  malas  cosechas  o  una  baja  demanda  de  braceros.  Dice  un  diario  
local:  

  

   la  cual  correría  menos  riesgos  que  los  que  afronta  en  el  ejercicio  de  su      

  

La  experiencia  de  ser  policía,  un  trabajo  con  más  desventajas  relativas  respecto  
a  otros,  lo  condenó,  durante  más  de  dos  décadas,  a  ser  para  muchos  solo  una  
vía  paralela  de  remuneración.  

territorio,  el  número  de  agentes  ascendía  aproximadamente  a  ciento  ocho  gen-
darmes,  dieciocho  cabos  y  dieciocho  sargentos,  en  su  mayoría  solteros  que  no  
sabían  leer  ni  escribir.  De  procedencia  diversa  y  de  mediana  edad,  estos  varones  
que  escogían  asentarse  en  tierras  de  La  Pampa  no  poseían  propiedad  alguna  que  

  En  el  momento  en  que  se  aproximaban  a  las  comisarías  a  sumar-
se  a  las  fuerzas,  luego  de  días  de  viaje  desde  sus  ciudades  en  las  provincias  de  

años  como  mínimo.  Ser  dado  de  baja  implicaba  la  devolución  completa  de  cada  

de  expulsión  o  abandono.

En  los  casos  estudiados,  puede  observarse  una  composición  social  heterogénea.  

se  percibe  una  mayor  proporción  de  españoles,   italianos  y   turcos  en   relación  

-
les,  carniceros,  comerciantes,  constructores,  criadores,  mecánicos,  peluqueros,  pintores  y  tipó-

   La  Autonomía  (Santa  Rosa,  9  de  abril  de  1918).
  

la  Penitenciaría  Nacional.  
   Al  solicitar  las  bajas  de  un  agente,  los  funcionarios  debían  exponer  las  causas  de  tal  decisión,  
ya  fuera  por  incapacidad,  por  falta  de  servicio  (apuntando  la  gravedad  de  esta  y  si  era  reinci-
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con  el  total  de  población  extranjera.   A  diferencia  del  caso  porteño,  la  policía  en  
La  Pampa  se  constituyó  en  una  opción  laboral  para  los  inmigrantes.  En  cuanto  
a  los  segundos,  la  información  disponible  permite  constatar  que  los  principales  

-
go  del  Estero,  aunque  también  había  nativos.  Después  de  la  gran  metrópolis,  el  
territorio  lo  secundó  en  importancia  numérica.  

En  su  enorme  mayoría  y,  sobre  todo,  en  estas  primeras  décadas,  los  varones  que  
se  unían  a  la  institución  tenían  escasa  escolaridad  primaria.  Se  puede  resaltar  

cuarto  o  quinto  grado.  Los  datos  que  aportan  edad  de  ingreso  y  estado  civil  su-
gieren  que  quienes  decidían  sumarse  a  los  cuerpos  policiales  eran  jóvenes,  en  su  
generalidad,  solteros,  con  familia  residente  en  el  pueblo  de  procedencia  o  vivien-
do  en  La  Pampa.  Este  aspecto  facilitaba  el  traslado  para  llevar  a  cabo  trabajos  
estacionarios  de  duración  incierta.   

oportunidades,  dichos  cambios  de  lugar  respondieron  a  castigos  disciplinarios,  
-

cesidad  de  cubrir  vacantes  en  pueblos  alejados  o  desprovistos  de  un  gendarme  
más.  Incluso  Simón,  con  una  evaluación  regular  de  sus  competencias  y  aptitu-

-
ción.  El  tiempo  de  estadía  en  cada  oportunidad  varió  desde  unos  pocos  meses  
hasta  uno  o  dos  años.  Al  parecer,  Simón,  quien  había  obtenido  un  cargo  de  cabo  

-
bición  de  reingreso  por  motivos  de  ebriedad,  faltas  a  la  autoridad,  indisciplina  e  
incompetencia.  Sin  embargo,  a  pedido  del  mismo  Simón  de  que  se  reconsiderara  

-
necido  fuera  de  la  institución,  con  la  declaración  de  que  “debe  en  lo  sucesivo  no  
dar  lugar  a  otra  intervención  por  procedimientos  incorrectos”.   Podría  llegar  a  
presumirse  que,  ya  con  treinta  y  cinco  años  de  edad  y  la  urgencia  de  trabajar  
para  contribuir  al  mantenimiento  de  su  hogar,  tenía  incentivos  para  no  renun-

   -

   A  partir  de  los  legajos,  se  puede  conocer  el  porcentaje  del  estado  civil  de  los  policías  pam-
-

brio  se  relaciona  con  una  etapa  temprana  de  migraciones  compuestas,  en  su  mayoría,  de  hom-
bres  solos,  proporción  que,  posteriormente,  se  reducirá  por  la  entrada  de  grupos  familiares.  
Es  posible  ir  un  poco  más  allá  de  este  recuento  para  advertir  que  el  rango  de  edad  de  ingreso  

considerando  que  la  edad  inicial  era  de  16  y  la  máxima  de  69  años.  
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ciar  u  originar  faltas  que  lo  cesantearan.  La  pérdida  del  trabajo  exponía  a  una  
gran  vulnerabilidad  personal.  Si  esas  motivaciones  existían,  algo  debe  de  haber  

-
bilación  extraordinaria.

La  descripción  ilustra  las  pocas  garantías  que  la  institución  tenía  de  hallar  sujetos  
que  no  fueran  los  que  se  alistaban  y  se  ausentaban  seducidos  por  las  ventajas  
de  otras  labores  y  otros  salarios,  que  conllevaban  a  una  permanencia  institucio-
nal  cuyo  promedio  era  de  dos  a  tres  años  de  continuidad.  De  este  modo,  si  la  
estabilidad  del  trabajador  en  su  ocupación  era  relativa,  factiblemente,  sostienen  
Sabato  y  Romero,  la  inestabilidad  en  un  empleo,  la  posibilidad  siempre  presente  
de  conseguir  mejor  ocupación  en  otro,  hacían  que  el  trabajador  se  aferrara  poco  
a  su  faena  y  que  probablemente  en  la  carrera  laboral  de  cada  uno  de  ellos  se  
produjeran  varios  cambios  de  empleo,  a  veces  en  niveles  equivalentes  pero  tam-
bién  mejores  o  peores.   A  pesar  de  lo  prestigioso  que  era  un  trabajo  al  servicio  

caso  eran  casi  ilusorias  las  posibilidades  de  ascenso  laboral  y  social,  así  como  el  

potenciales  puestos  en  la  administración  pública  eran  reducidos  en  número.  En  
una  burocracia  en  plena  conformación,  la  gobernación,  el  correo  y  el  telégrafo  o  
el  ferrocarril  se  transformaban  en  las  únicas  vías  de  acceso  –además  de  la  poli-

conocimientos.  Así,  quienes  eran  atraídos  para  cubrir  cargos  como  funcionarios  
del  Estado  fueron  en  su  mayoría  aquellos  que  poseían  como  requisito  saber  leer  
y  escribir.   

La  reducida  estabilidad  en  los  cargos  se  transformó  en  uno  de  los  problemas  que  
debió  asumir  la  policía,  ya  que  la  trayectoria  de  sus  miembros  podía  extenderse  
por  unos  cuantos  meses  y,  después  de  abandonar  el  servicio,  regresar  durante  

caso  neuquino,  “el  carácter  poroso  de  la  institución  policial  se  demostraba  por  la  

asiduidad.  Algunos  reingresaban  con  el  rango  con  el  que  se  habían  retirado  y  
otros  debían  reiniciar  el  juego  como  agentes.”   

     
     
     A  diferencia  de  otras  administraciones  estatales,  como  los  jueces  de  paz  o  las  municipalida-
des,  la  policía  no  necesitó  cumplir  con  excesivos  requisitos  legales  para  desplegar  su  presencia  
en  cada  poblado.  Tanto  para  ser  candidato  a  juez  de  paz  como  concejal  de  la  municipalidad,  era  
requerimiento  indispensable  saber  leer  y  escribir,  ser  residente  del  territorio  como  ciudadano  
argentino  y  propietario  mayor  de  edad.  No  era  el  caso  de  la  policía.
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Simón  no  era  el  único  en  pasar  temporadas  breves  en  la  institución.  En  el  legajo  

años,  proveniente  de  la  ciudad  de  Córdoba  y  con  antecedentes  como  empleado  
-

me  a  lo  largo  de  quince  años.  De  modo  semejante  a  otros  compañeros,  por  cada  

la  custodia  de  presos,  por  inutilidad  o  por  propia  voluntad.  En  cada  una  de  sus  
-

camento  diferente  de  La  Pampa.  Casi  todos  los  años  que  cumplió  funciones  en  la  
institución,  tuvo  que  iniciar  su  vida  en  sitios  nuevos.   

Se  trata  de  un  relato  que  ilustra  el  movimiento  en  el  seno  de  la  policía.  Pero,  
aun  así,  su  odisea  deja  entrever  no  solo  estrategias  en  el  mercado  de  trabajo,  
que  respondían  a  la  necesidad  de  ampliar  su  sustento  y  el  de  su  familia,  sino  
además  el  empleo  de  sanciones  por  actos  que  atentaban  contra  el  buen  nombre  
de  la  administración  del  orden.  Los  cambios  de  destino  dentro  de  la  institución  
podían  ascender  a  tres  y  cuatro,  siendo  los  menos  favorecidos  trasladados  hasta  
once  veces.  Una  carta  de  salida  y  otra  de  entrada,  vía  telégrafo  o  escrita  de  puño  
y  letra  por  el  comisario  de  la  repartición,  dejaría  la  prueba  necesaria  de  haber  
asumido  el  nuevo  sitio  de  trabajo.

El  empleado  afectado  a  otro  destino  resistía  como  podía  a  esta  medida.  Hacía  

no  funcionaba,  entraban  en  acción  otras,  como  pedir  licencias.  Todo  artilugio  era  
útil  para  retrasar  la  resolución.  Pero  no  siempre  los  traslados  pretendían  ocultar  
en  la  lejanía  de  algún  destacamento  a  un  mal  servidor.  Las  razones  podían  variar  
y,  en  general,  no  eran  claras  ni  se  comunicaban.  Un  detalle  era  igual  para  todos  
los  peregrinos  uniformados:  los  gastos  del  traslado  corrían  (y  siguen  corriendo)  
a  cargo  del  funcionario  y  no  del  Estado.  

Suspendido  en  más  de  una  circunstancia  por  disparos  de  armas,  por  negligencia  
en  sus  tareas  o  por  no  concurrir  al  ejercicio  de  sus  obligaciones,   la  suerte  de  

seguir  tolerándoselos  
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   para  mantener  el  buen  nombre  y  prestigio  de  la  institución  y  que  si       

   bien  el  causante  registra  buenas  notas  en  su  legajo,  tal  circunstancia  no    

   lo  pone  a  cubierto  de  los  castigos  que  se  le  hicieren  acreedor,  sino  sim-  

   plemente  a  una  consideración,  que  tiene  sus  límites  partiendo  de       

   que  el  buen  comportamiento  es  requisito  imprescindible  para  pertenecer    

  

Se   resolvía,   entonces,   trasladarlo  una  vez  más  al   lejano  vecindario  de  Santa  
Isabel,  con  la  advertencia  de  que,  ante  la  “más  mínima  falta  de  carácter  grave”,  
sería  separado  de  la  institución.   Seguramente,  este  llamado  de  atención  hizo  

sus  últimos  seis  años  consecutivos  en  la  policía.  

-
daban  más  que  unos  cuantos  días,  semanas  o  meses  en  irse  de  la  policía.  Esto  
podría  atribuirse  a  que,  en  este  juego  de  marchas  y  regresos,  algunos  no  volvían  
después  de  una  experiencia,  mientras  otros  reincidían  en  múltiples  ingresos.  La  
cantidad  variaba  entre  tres  a  seis  incursiones  a  lo  largo  de  su  trayectoria  en  la  
institución.  Premios  en  dinero  o  el  uso  de  una  estrellita  de  plata  colocada  en  el  
lado   izquierdo  del  uniforme  a   los  que  permanecieran  cinco  años  consecutivos  
buscaron  atenuar  los  constantes  abandonos  institucionales.

Al  dejar  el  puesto,  cabía  solicitar  personalmente  la  baja  o  abandonar  el  servicio.  
A  diferencia  de  lo  que  podría  presumirse,  esta  última  actitud  no  afectaba  futu-
ros  requerimientos  para  volver  a  ingresar.  Este  antecedente  no  “manchaba”  el  
legajo,  no  se  volvía  en  contra  cuando  se  golpeaba  por  segunda  o  tercera  vez  las  
puertas  de  la  institución.  Es  muy  difícil  no  pensar  que  motivos  tales  como  pedir  
licencia  por  enfermedad  o  por  asuntos  particulares  fueran  estrategias  individua-
les.  En  más  de  un  aspecto,  a  través  de  los  expedientes  de  altas  y  bajas,  se  ha  
podido  constatar  que,  hasta  el  que  era  un  ebrio  consuetudinario  o  un  penden-
ciero  expulsado,  lograba  reingresar  a  la  institución  en  más  de  una  circunstancia.  
A  todas  luces,  el  conocimiento  de  la  trayectoria  de  los  empleados  no  se  traducía  
en  purgas  efectivas  del  plantel.  Esto  llevaba  implícito  no  solo  el  dominio  de  tác-
ticas  para  obtener  la  baja  o  licencias,  sino  también  de  una  indiferencia  de  los  
gendarmes  por  llevar  la  “vida  respetable  y  decente”  que  se  les  exigía.  Se  puede  

vecindario.  
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Otra  dimensión  era  la  antigüedad  en  el  puesto.  No  es  un  aspecto  de  menor  im-
portancia  que,  si  bien  los  porcentajes  extraídos  de  la  muestra  nos  revelan  que  el  

esto  no  suponía  ni  permanencia  ni  continuidad  temporal  a  lo  largo  de  la  estadía  
institucional.  Por  lo  tanto,  estos  números  deben  ser  leídos  en  correspondencia  

oculta  la  persistente  itinerancia  de  los  subalternos.  En  otras  palabras,  los  datos  

debe  apreciarse  en  relación  con  otros  atributos,  como  la  edad  de  alistamiento,  la  
cantidad  de  ingresos  y  el  lapso  efectivo  de  servicio.  Por  ejemplo,  no  era  ninguna  
novedad  que  muchos  buscaran  alistarse  con  una  edad  avanzada  para  obtener,  al  

  

Sin  embargo,  los  impulsos  que  conducían  al  alejamiento  de  la  institución  fueron  
trocando  a  lo  largo  del  tiempo.  Inseparable  de  la  trama  social,  se  estableció  una  
ambigua  relación  entre  los  que  obtenían  un  puesto  sin  demasiadas  exigencias  
para  incorporarse  y  la  contradictoria  necesidad  de  la  institución  de  incrementar  
su  personal  a  costa  de  dejar  reingresar  un  sinfín  de  veces  a  los  sujetos.  El  resul-
tado  derivó  en  un  plantel  de  gendarmes,  cabos  y  sargentos  con  dudosa  vocación  
y  expectativas  de  lealtad  para  desempeñar  apropiadamente  el  cargo  que  tenían  
asignado.  Trátese  de  paisanos  bonaerenses,  criollos  provincianos  o  viejos  solda-
dos,  la  inmensa  mayoría  de  los  policías  que  se  alistaron  mudaban  de  ocupación  

ligadas  al  suelo  pampeano.

Un  buen  nivel  de  remuneración  era  necesario  para  garantizar  el  prestigio  de  las  
funciones  policiales  y  atraer  hacia  ellas  a  “hombres  de  bien”.  Contra  esta  pre-
misa  fundamental,  aparecieron  desde  temprano  obstáculos  presupuestarios  que  
irían  en  aumento  en  el  curso  de  los  años,  lo  que  daría  poco  margen  para  la  selec-
ción  del  personal.  De  este  modo,  lo  que  agravaba  la  cuestión  del  reclutamiento  y  
de  la  deserción  eran  los  inconvenientes  que  provocaba  vivir  con  una  retribución  
exigua  y  tardía.  Si  año  a  año  la  demanda  de  braceros  se  incrementaba,  el  diario  
local  La  Capital  advertía  que  era  casi  imposible  conseguir  una  persona  que  de-
sease  ser  contratada  para  el  servicio  policial  desde  el  momento  en  que  no  se  le  
remuneraba  debidamente  su  trabajo.   

     A  juzgar  por  la  información  que  suministran  los  legajos,  los  porcentajes  de  antigüedad  en  
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El  mercado  de  trabajo  jugaba  contra  la  policía.  Los  orígenes  de  este  mal  podían  
hallarse  en  la  escasez  de  brazos  para  las  faenas  agrícolas  a  pesar  del  incremento  

  y  en  segundo  lugar,  en  los  elevados  jor-
nales  que  se  pagaban  por  esa  misma  carencia  de  manos.  “Si  al  jornalero  se  le  

a  ser   41  Tanto  para  entrar  o  salir  de  la  
institución  como  para  preferir  una  u  otra  ocupación,  los  trabajadores  respondían  
primordialmente  a  los  estímulos  salariales.  Aunque  la  estabilidad  fuera  eventual-
mente  la  meta,  entre  los  objetivos  principales  de  quienes  trabajaban  de  policía  

consecuencia,  escogían  las  tareas  mejor  remuneradas  que,  generalmente,  eran  
las  temporarias.  

-
tos  y  los  inicios  del  nuevo  siglo?  En  términos  generales,  en  este  período,  los  sala-
rios  de  policía  experimentaron  un  decaimiento,  cuya  magnitud  puede  estimarse  

  Mientras  
tanto,  la  remuneración  del  plantel  de  base  se  estancó,  durante  más  de  veinticin-

  Tomando  
en  cuenta  estos  datos,  puede  estimarse  que  las  declaraciones  que  se  exponían  
en  las  Memorias  del  Interior  no  eran  exageradas:

  

   narios  de  policía  prestan  sus  servicios  en  lugares  lejanos,  en  me-       

      -
miento  de  desocupados  vinculados  al  agro  en  busca  de  trabajo,  no  solo  residentes  de  La  Pampa,  
sino  también  los  venidos  de  las  provincias.
41     
     El  salario  de  un  trabajador  en  una  misma  explotación  estaba  determinado  por  un  conjunto  
de  variables,  entre  las  que  sobresalían  la  actividad  que  realizaba,  la  especialidad,  el  tiempo  de  
trabajo  en  la  empresa,  la  experiencia  y  la  permanencia.  De  este  modo,  los  salarios  de  un  jor-
nalero  o  peón  que  se  contrataba  por  corto  tiempo  para  realizar  tareas  estacionales  eran  por  lo  
general  más  altos  que  los  de  aquellos  que  servían  por  mes  y  por  períodos  más  largos.  Olmos,  
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44  

Conviene  detenerse  un  momento  en  la  comparación  entre  un  empleo  como  po-

la  Dirección  de  Territorios  Nacionales  en  sus  informes.  “Un  hombre  de  buenos  
antecedentes   y   apto   por   sus   condiciones   físicas   para   el   desempeño  de   estas  
funciones  halla  medio  de  vida  y  bienestar  que  hoy  por  hoy  no  pueden  ofrecerles  
los  territorios,  además  del  mayor  sueldo  que  percibe”.   ¿Era  realmente  así?  En  

aun  cuando  los  bajos  salarios  de  la  tropa  eran  la  explicación  recurrente  para  la  

del  siglo,  el  salario  policial  se  había  incrementado  a  la  par  de  ciertos  empleos  
en  relación  con  las  últimas  décadas  del  siglo  XIX.  En  comparación  con  sus  pares  
territorianos,  los  agentes  citadinos  no  solo  percibían  una  mayor  remuneración,  
sino  que  además  sus  salarios  evolucionaron  favorablemente  en  un  corto  tiempo:  

46  

La  documentación  permite  advertir  que  no  solo  gozaban  de  mejores  remune-
raciones:   los   vigilantes   porteños   no   se   encontraban   sometidos   a   los   atrasos  
presupuestarios  en  el  pago  de  los  sueldos  como  sus  pares  pampeanos.  Tal  vez  
no  exista  una  página  de  los  diarios  locales  del  período  que,  cotidianamente,  no  
hiciera  mención  a  los  retrasos  de  los  haberes  policiales,  como  la  siguiente  nota:  

   “Tres  meses  van  corriendo  que  los  pobres  agentes  de  policía  no  cobran    

44     Memorias  del  Ministerio  del  Interior  presentadas  al  Honorable  Congreso  Nacional,  corres-

     Memorias  del  Ministerio  del  Interior  presentadas  al  Honorable  Congreso  Nacional,  corres-

46      -

Federal.  Aunque  tan  comisario  debe  ser  el  de  acá  como  el  de  allá  y  aunque  en  responsabilida-
des,  peligros  y  provocaciones  es  evidente  que  queda  tan  recargado  el  del  Territorio  como  el  de  
la  Capital,  consideramos  que  las  necesidades  y  las  exigencias  sociales  y  el  rango  exigen  allá  

-
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   die,  pero  lo  que  sí  desearíamos  es  que  el  ministro  del  interior  girara       

47  

Como  puede  observarse,  la  búsqueda  de  fuentes  alternativas  de  reclutamiento  
implicaba  empleados  que,  si  bien  no  eran  los  indicados,  eran  los  únicos  con  los  
que  se  podía  contar.  Esto  era  expresión  de  la  naturaleza  social  de  la  institución  
policial   local  y  del  entramado  informal  que  la  hacía  funcionar  con  algunas  de-

aspirantes  a  ejercer  las  funciones  del  orden  eran  dramáticamente  escasos,  se  
planteaba  una  tensión  permanente  que  se  desataba  entre  la  composición  de  un  
plantel   ideal  y  aquellos  subalternos  con   las  características  que  se  han  estado  
enunciando.  Dicho  en  otros  términos:  el  reclutamiento  difícilmente  podía  reali-
zarse  respetando  las  normas.  

Un  claro  panorama  de  las  incertidumbres  que  debe  de  haber  atravesado  la  po-
blación  por  los  problemas  que  acarreaban  los  comportamientos  de  los  agentes  

e  hijo  de  los  argentinos  Ramiro  y  María.  Tenía  veintisiete  años  cuando  se  sumó  
a  la  institución  como  cabo.  A  pesar  de  cumplir  diez  años  continuos  en  sus  fun-

48  Su  situación  resul-
tó  comprometida  inmediatamente  después  de  ser  denunciado  por  haber  permi-

la  comunidad,  los  asistentes  eran  invitados  a  la  diversión  ilícita  en  la  ruleta  chica  
y  grande,  a  las  carreras  de  caballos  o  a  jugadas  de  taba  a  cambio  de  dinero.  No  
es  un  aspecto  de  menor  importancia  que,  junto  al  público,  se  hallaban  en  el  baile  
Ramiro  y  el  meritorio  Secundino  A.,  quien  manejaba  una  de  las  mesas  de  juegos.  

independencia,  Ramiro  “había  permitido  los  juegos  el  día  9,  para  darle  expansión  
al  pueblo”  y,  sin  autorización  alguna,  había  decidido  “prolongar  dos  días  más  

49  Si  a  estas  evidencias  se  agregan  casos  de  ebriedad,  corrupción,  
causas  por  lesiones,  mala  conducta,  peleas  con  abuso  de  armas,  negligencias  
administrativas  o  bien,  el  concurrir  a  ranchos  en  busca  de  “queridas”,   el  caso  
de  Ramiro  puede  ilustrar  la  galería  de  experiencias  de  faltas  e  incorrecciones  en  

considera  el  abultado  repertorio  de  sumarios  y  expedientes  judiciales  que  for-
man  parte  de  los  legajos  del  personal  policial.  

     
48     
49     
     
rancho  se  constituía  en  un  ámbito  material  donde  se  expresaban  conductas  y  se  realizaban  
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No  faltaron  problemas  con  algunos  pobladores  debido,  posiblemente,  a  las  ten-
-

me  y  portar  un  arma  en  un  espacio  social  donde  las  relaciones  cotidianas  entre  
policías  y  vecinos  cuestionaban  a  menudo  la  autoridad  y  las  mismas  fuentes  de  
donde  provenían  aquellos  agentes  del  orden.  Pero  otra  imagen  venía  asociada:  

ciertas  seguridades.

El  funcionario  policial  de  “ocasión,  fastidioso  o  molesto”  por  tener  que  desempe-

pedía  la  baja  o  una  licencia  por  enfermedad  cuando  se  aproximaba  la  esquila,  
brindaba  un  cuadro  desalentador  y  difícil  de  revertir.   Semejante  obstáculo  en  el  
reclutamiento  suscitaba  un  pedido  que  era  común  escuchar:  “la  necesidad  de  ir  
buscando  o  formando  los  profesionales  y  suprimiendo  los  elementos  de  ocasión,  
que  vienen  unos  a  hacer  aquí  el  aprendizaje  policial,  y  otros  a  prestar  servicios  
que  no  han  sido  considerados  necesarios  en  otras  policías”.   No  era  esto  lo  que  
se  esperaba  de  un  verdadero  policía.  

Presumiblemente,  la  búsqueda  de  mayores  ingresos  y  de  ofertas  laborales  más  
atractivas  en  el  mercado  de  trabajo  ayuda  a  comprender  las  expectativas  que  
generaba  entrar  y  salir  de  la  institución  a  lo  largo  del  período.  Tal  vez,  el  ingre-
diente  pecuniario  que  atrajo  a  tantos  hombres  durante  la  época  estival,  entre  

para  obtener  por  unos  meses  un  empleo  paralelo  al  policial.  De  allí   que,   con  
posterioridad  a  los  años  veinte,  se  intentó  desmontar  una  estructura  que  se  ci-

-
miento  de  los  uniformados  se  convirtió  en  un  plan  que  buscaba  fomentar  no  solo  
la  operatividad,  sino  también  la  permanencia  en  la  institución.  

Considerando  los  factores  mencionados,   las   lógicas  de   incorporación  y  persis-
tencia   en   la   institución   variaron   con   el   tiempo.   En   sintonía   con   la   evolución  
institucional,  las  decisiones  y  acciones  que  determinaron  el  ingreso  a  la  policía  
dependieron  de  la  racionalidad  de  aquellos  que  optaron  por  alistarse  de  forma  
alterna,  ocasional  o  permanente.  Nutridos  por  sus  propias  estrategias  en  el  mer-
cado  laboral,  los  pobladores  de  los  llanos  se  inclinaron  por  la  institución  policial  
como  “la  otra  posibilidad”  aparte  de  ser  jornalero,  criador  o  peón  de  campo.  Sin  
embargo,  es  posible  suponer  que  los  procesos  de  elección  que  derivaban  en  la  
incorporación  a  la  policía  no  se  redujeron  a  la  simple  racionalidad  económica.  A  

una  carrera  y  la  pertenencia  a  una  “familia”  policial.

     
     Idem.
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XIX  y  las  primeras  décadas  del  siglo  XX?  Las  imposibilidades  y  contradicciones  a  
la  hora  de  institucionalizar  una  fuerza  y  los  hombres  que  respondieran  a  ella  sur-
gían  en  un  contexto  económicamente  favorable.  La  misma  base  productiva  que  
había  impulsado  la  anexión  de  estas  tierras  al  mercado  internacional  obstaculizó  
y  compitió  en  el  acceso  al  trabajo  de  un  jornalero  o  policía,  o  ambos.  La  posibili-
dad  de  los  recién  llegados  de  optar  entre  las  labores  campestres  o  las  policiales  
inclinó  la  balanza  de  manera  desigual  en  el  mercado  de  trabajo  pampeano  por  

el  Estado  proveía  los  cuerpos  disciplinantes  y  la  racionalidad  económica  de  los  
actores  fueron  algunos  elementos  que  impactaron  en  el  proceso  de  incorpora-
ción  a  la  policía.  

En  un  espacio   rural   y   una   sociedad  en  vías  de   construcción,   las   opciones  de  
insertarse   eran   limitadas.  Antes   de   volver   al   campo  o   a   otros   sectores   de   la  
economía  que  ofrecían  trabajos  más  ventajosos,  como  se  ha  descripto,  las  obli-
gaciones  policiales  eran  otra  alternativa  laboral.  Aparece,  así,  una  tensión  más  
que  una  contradicción,  que  se  cristalizó  en  las  prácticas.  Tensión  que  se  jugaba  
entre  los  trabajadores  que,  quizá,  hubiesen  querido  escoger  otro  quehacer  que  
el  de  policía,  y  la  institución  que  deseaba  mejores  servidores  del  orden.  No  había  
mucho  que  elegir.

Reclutados  fuera  y  dentro  de  la  comunidad  de  pertenencia,  en  su  mayoría  jor-
naleros  jóvenes  provenientes  de  las  clases  bajas  trabajadoras  con  alguna  expe-
riencia  militar,  para  muchos  el  servicio  policial  consistía  en  una  salida  laboral,  
mientras  para  unos  pocos  era  una  posibilidad  atractiva  de  vestir  un  uniforme  y  
poseer  cierta  autoridad.  Al  comenzar  los  años  treinta,  algunos  también  concibie-
ron  que  la  policía  fuera  una  familia,  hermanos  que  seguían  a  hermanos  e  hijos  
que  continuaban  con  la  carrera  iniciada  por  sus  padres.

Además,  en  los  primeros  años,  el  trabajo  como  policía  no  ofrecería  perspectivas  
de  mejoras  materiales  y  laborales.  Al  observar  los  salarios,  se  puede  constatar  
que  no  eran  un  estímulo  para  permanecer  en  la  institución.  Lo  más  atractivo  era  
la  posibilidad  de  adquirir  experiencia  y  poder  buscar,  en  el  futuro,  otro  puesto  
mejor  remunerado  dentro  del  mercado,  que  ofreciese  estabilidad  laboral  y  pro-

mayoría  aspiraba  a   retribuciones  salariales  y  condiciones   laborales  superiores  
(mejores  comisarías,  medios  de  movilidad,  armas  adecuadas,  reducción  de   la  
jornada,  menos  traslados)  que  redujeran  los  riesgos  físicos.  

Si  las  cualidades  de  los  reclutados  y  las  motivaciones  para  ser  policía  eran  po-

la  mirada  sobre  el  uniforme  y  las  acciones  policiales  no  fuera  halagadora,  era  
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evidente  que,  en  las  apariencias  y  en  los  hechos,  trabajar  en  la  policía  otorgaba  
alguna  investidura,  aunque  solo  fuera  la  misional.   La  elección  de  formar  parte  
de  las  fuerzas  policiales  no  solo  respondió  a  cuestiones  económicas,  sino  tam-
bién  a  otros  aspectos  ligados  a  la  función  social  que  desempeñaban  en  el  pueblo.  
Con  todo,  estos  elementos  cristalizarían  una  aspiración  del  agente  de  integración  

sufría  al  portar  no  solo  una  vestimenta  que  lo  separaría  del  resto,  sino  también  
un  arma  para  cumplir   funciones  coercitivas  conferidas  por  el  Estado.  Sin  em-
bargo,  estas  características  estuvieron  matizadas  por  las  mismas  capacidades  y  
cualidades  de  los  sujetos  que  se  incorporaban  a  la  institución,  y  por  una  socie-
dad  de  los  márgenes  que  desdibujaba  los  contornos  a  través  de  la  improvisación  
y  la  negociación  entre  los  habitantes.
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Historia  de  La  Pam-
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pa,  sociedad,  política,  economía,  desde  los  doblamientos  iniciales  hasta  la  

Memorias  de  Gobernadores  del  Territorio  Nacional  de  La  

Pampa,  siglo  XIX,  Santa  Rosa,  Edulpam-Gobierno  de  la  Pampa.

Memorias  de  Gobernadores  del  Territorio  Nacional  de  La  

,  Santa  Rosa,  Edulpam-Gobierno  de  la  Pampa.

(comps.),  Historia  de  La  Pampa,  sociedad,  política,  economía,  desde  los  do-
,  Santa  

La  transformación  del  espacio  natural,  económico  y  social  en  la  Pampa  Cen-

Queda  terminantemente  prohibido”.  Ins-
tituciones,  normas  y  prácticas  para  control  de  la  vagancia  y  la  construcción  
de  los  derechos  de  propiedad  en  el  Territorio  Nacional  de  La  Pampa  (1884-

Historia  de  los  traba-

jadores  en  la  Patagonia,  Neuquén,  Educo.

en  

en     N°11,  Universidad  Nacional  de  La  Plata.

Hue-

,  

-

Andrea  (eds.),  
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Melisa F. Marrón

-

gonia  Central,  1878-1941

,  N°  94,  México,  pp.  

  Tiempo  de  violencia  en  la  Patagonia,  Bandidos,  policías  y  

-
zación  en  la  era  de  Rosas”,  en  

,  

sus  recursos”,  en  Prohistoria

región”,  en  Rey,  H.  (comp.),  


