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› Introducción 

Este trabajo forma parte de una serie de estudios que se están realizando actualmente en un 

campo de investigación hasta ahora poco explorado: las víctimas argentinas del Holocausto. 

Teniendo como punto de partida esta tarea de búsqueda de casos argentinos, labor que no está 

cerrada, ya que la lista continúa engrosándose a medida que surgen nuevos datos, este trabajo 

tendrá como protagonista la historia de vida de una de las víctimas argentinas identificadas: 

Gershon Willner.1 

Además de intentar realizar una reconstrucción lo más completa posible de la vida y las 

circunstancias que llevaron a Willner a convertirse en víctima del Holocausto, la importancia de 

su trayectoria de vida reside también en que ésta nos revela problemáticas que van más allá de su 

vida personal. Primeramente,  el rol que cumplió el caso Willner en la condena a Adolf  

Eichmann  en 1961, dado que formó parte de una serie de casos individuales analizados por la 

fiscalía con el fin de determinar la responsabilidad individual del perpetrador en la comisión de 

los crímenes que se le imputaban. En segunda instancia, permite vislumbrar los conflictos entre 

las oficinas involucradas en el plan de exterminio nazi con respecto al tratamiento de los 

prisioneros judíos de países neutrales durante la Segunda Guerra Mundial. Por último, el caso 

permite adentrarse en la controversia acerca de la actuación del Estado Argentino frente a la 

situación de los ciudadanos argentinos, judíos o no, que se encontraban en Europa bajo el 

dominio del régimen nazi, y que, en algunos casos, se convertirían en víctimas de la “Solución 

Final”.  

 

› Gershon Willner 

De acuerdo a las fichas testimoniales compiladas en la Base Central de Datos de Víctimas de la 

Shoá de Yad Vashem,  Gershon Willner nació el 12 de noviembre de 1904 en Jacmierz, en ese 

momento territorio incorporado a Austria. Era hijo de Kalman Willner y Tila Kolber.2 Arribó a la 

                                                           
1 Las fuentes documentales examinadas difieren en la forma de escribir del nombre, pero de acuerdo a otros datos 

cruzados, se da cuenta que es la misma persona. El nombre puede ser encontrado como Gershon o Gerschon (con 

respecto al nombre) y Wilner o Willner (con respecto al apellido). En este trabajo se hará referencia como Gershon 

Willner, como aparece en la mayoría de las fuentes. 
2  Ficha de testimonio Nº 8131070  de Base Central de Datos de Víctimas de la Shoá de Yad Vashem.  



Argentina a los 23 años de edad el 1 de septiembre de 1927 en el vapor Arlanza proveniente del 

puerto de Cherburgo (Francia). En su registro de ingreso declaró ejercer la profesión de dentista. 

Hasta el momento, en el estado actual de la investigación no pudo hallarse información adicional 

sobre la vida de Willner durante su estancia en Argentina.  

Siguiendo el hilo cronológico, la siguiente información que se ha obtenido sobre la vida de 

Willner lo ubica en Polonia en 1938 cuando habría contraído matrimonio con Miriam (o María) 

Silbermann. De acuerdo a los datos suministrados por su cuñado Aaron Silbermann en el marco 

del juicio a Adolf  Eichmann en 1961, Willner ostentaba la nacionalidad argentina y poseía 

pasaporte argentino. Según el mismo testimonio, Willner y su esposa se habrían trasladado tres 

meses después de la invasión alemana a la Unión Soviética (el 22 de Junio de 1941), desde la 

entonces soviética Lwow3, donde se habrían refugiado previamente, probablemente huyendo de 

las medidas  antisemitas de las autoridades alemanas en Polonia, hacia Jacmierz, poblado 

cercano a Cracovia en la Gobernación General, lugar de residencia de la familia de su esposa. 

Existe una referencia que da cuenta de su paso por Lwow, presente en las memorias de Abraham 

Levite, sobreviviente y compilador del libro memorial de Brzozow, en el que se hace también  

referencia a la nacionalidad argentina de Willner. (Levite, 1984) 

 

› Cómo Gershon Willner se convirtió en víctima del Holocausto 

Silbermann declaró durante el juicio a Adolf Eichman que el 27 de diciembre de 1941 había 

presenciado el arresto de Willner en su casa de Jacmierz por miembros de la Gestapo y la policía 

polaca durante la acción de las pieles,4  y que había sido llevado a la prisión de Sanok, en la que 

estuvo preso por aproximadamente un mes. Posteriormente fue trasladado a Rzenow y de allí a la 

prisión de Tarnow5, todas en la Gobernación General. Recién el 25 de junio de 1942 sus 

familiares recibieron noticias de Willner, en un telegrama enviado por la Gestapo en el que se 

informaba que había muerto en Auschwitz por causa de un ataque cardíaco. 

El paso de Willner por Auschwitz está documentado en los registros de prisioneros del campo de 

concentración de Auschwitz I. En ellos figura su ingreso como prisionero el día 28 de marzo de 

                                                           
3En ese momento territorio anexado por la Unión Soviética a la República Socialista de Ucrania de acuerdo al pacto 

Ribentropp-Molotov de 1939. Según lo expresado en el libro testimonio Sefer zikaron kehilat Brezivl, Aaron Levite 

refiere que una vez comenzada la guerra gran cantidad de judíos polacos refugiados en Lwow fueron trasladados a la 

Siberia soviética para la realización de trabajos forzados. Frente a esta situación varios refugiados judíos polacos 

decidieron regresar a sus pueblos natales, a pesar de las condiciones que imponían los alemanes en los territorios de 

la Gobernación General. 
4 The Trial of Adolf Eichmann. Record of Proceedings in the District Court of Jerusalem (en adelante TAE) Sesión 

30. El testimonio dice literalmente: “He stayed with us until 27 December 1941, the day on which the "action" of the 

furs was carried out”.  Esta acción fue llevada a cabo en el invierno de 1941 con el objetivo de de hacerse de todo 

abrigo de piel que perteneciese a los judíos para luego distribuirlos entre las fuerzas alemanas en el frente ruso. Más 

allá del carácter coyuntural de la medida, ésta fue una confiscación más en el proceso de expoliación contra la 

población judía de la Gobernación General, que incluyó además expropiaciones de bienes inmuebles, empresas, 

joyas, etc. (Hilberg: 2002) Otras referencias a la Acción de las pieles y su desarrollo pueden encontrarse en Leibush 

Milstein (1971) Ostrowiec;A Monument on the Ruinsof an Annihilated Jewish Community (Ostrowiec Świętokrzyski, 

Poland) Tel Aviv (Hay version en Inglés).  
5 TAE sesión 30  



1942, siéndole asignado el número de prisionero 27380. También se consigna la fecha de su 

muerte: el 12 de abril de 1942.6 

La trayectoria de vida de Willner podría ser muy similar a la de miles de judíos que fueron 

trasladados a Auschwitz I antes del comienzo de las grandes deportaciones.7 Sin embargo, el 

caso toma otra dimensión cuando se pone el foco en la nacionalidad de Willner  y la 

responsabilidad directa de Adolf Eichmann sobre su muerte. 

De acuerdo a la documentación presentada por la fiscalía durante el juicio a Adolf Eichmann,  el 

17 de abril de 1942 la Embajada Argentina en Berlín solicitó información sobre Willner por 

medio de un escrito dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich.  El 4 de junio de 

1942 el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores en la Gobernación General comunicó 

al Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín que Willner estaba próximo a ser enviado a 

Auschwitz. El 16 de junio de 1942 el Ministro de Asuntos Exteriores le solicita con urgencia al 

Reichfuerer SS Himmler no transferir a un campo de concentración al judío argentino Gershon 

Willner, argumentando razones de política exterior y asegurándole que no se le permitiría 

emigrar ya que  podría realizar propaganda contra Alemania.  

Frente a esta solicitud, el 4 de julio de 1942 Eichmann informó al Ministerio de Asuntos 

Exteriores en Berlín que Willner había muerto el 12 de abril de 1942 a causa de una falla 

cardíaca, a pesar de habérsele sido suministrada copiosas cantidades de medicamentos.  En su 

testimonio, Eichmann declaró ante el juez y los fiscales  que era muy probable que Willner 

hubiera muerto en la prisión de Tarnow, no habiendo llegado a  Auschwitz. Este hecho queda 

totalmente descartado a la luz del registro de entrada de prisioneros a Auschwitz I, que indica 

que ingresó al campo el 28 de marzo de 1942 y que murió el 12 de abril de ese año en el mismo 

campo. 

El testimonio de Eichmann fue determinante como prueba contra él en su proceso. A pesar que el 

acusado buscó hacer recaer la responsabilidad del envío a Auschwitz y la posterior muerte de 

Willner sobre las autoridades locales de la Gobernación General o directamente sobre Himmler, 

ocultando que él mismo se ocupaba de los casos particulares relacionados con el tratamiento a 

judíos extranjeros de naciones neutrales o enemigas, los jueces desenmascararon la estrategia de 

Eichmann siendo finalmente condenado. (TAE sesiones 115, 116, 117, 118 y 119) 

 A su vez, el caso Willner expuso la existencia  de conflictos de intereses entre dos agencias del 

Reich: por un lado, la Reichssicherheitshauptamt  (en adelante RSHA)  y por otro, el Ministerio 

de Asuntos Exteriores en lo relativo al destino de los judíos extranjeros y en particular los judíos 

de países neutrales en la guerra. Ronald Newton (1995) consideró que el caso Willner era 

paradigmático para dar cuenta de los conflictos suscitados entre la oficina IVB4 de la RSHA (en 

cuya dirección se encontraba Eichmann) y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich. 

Además señala a Eichmann como el responsable ordenar el asesinato de Willner en Polonia, muy 

a pesar del intento del Ministerio de Asuntos Exteriores de dar lugar al pedido de protección de 

las autoridades argentinas. En este mismo sentido, David Cesarani (2007) explica que 

previamente a las acciones Eichmann negociaba con el Ministerio de Asuntos Exteriores del 

                                                           
6Base de datos del Archivo del Museo Estatal de Auschwitz – Birkenau. También se encuentra registrado en la ficha 

de testimonio Nº 5379074 de Yad Vashem realizada a partir del Libro de Registro de muertes del Museo Estatal 

Auschwitz Birkenau, Página 4917/1942.  
7 La conferencia de Wansee tuvo lugar el 20 de enero de 1942. En ella se dieron a conocer los lineamientos para la 

implementación  y la coordinación de la “Solución Final al problema judío”, aunque existen diferentes posiciones a 

cerca de la verdadera puesta en marcha de la solución final, ubicándola antes de enero de 1942. Entre ellas las de 

Browning (Browning, octubre 1994) y Breitman (Breitman, octubre 1994) 

 



Reich sobre el destino de los judíos extranjeros, fundamentalmente sí iban a ser afectados por 

estas acciones o iban a ser exceptuados de ellas. Según el autor esta cuestión no era para nada 

sencilla. Los intereses del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich estaban supeditados al 

desarrollo de la guerra y a la cambiante posición de los demás estados respecto de Alemania. 8 

Siguiendo al historiador  Jurgen   Muller, uno de los motivos por los que este ministerio ejercía 

presión por sobre la oficina IVB4 de la RSHA era el de evitar una política de represalias del 

Estado argentino hacia los alemanes residentes en ese país.  Pero también indica que esta 

situación se modificó momentáneamente cuando Argentina abandonó su posición de neutralidad 

y rompió relaciones diplomáticas con Tercer Reich el 26 de enero de 1944. (Página 12: 1999) 

 

› La actuación del Estado argentino en el caso Willner 

La intervención diplomática del gobierno argentino frente a la situación de Gershon Willner abre 

el debate sobre varias problemáticas relativas al rol que cumplió el Estado argentino durante la 

contienda. Por una parte, el mantenimiento de la neutralidad de la República Argentina durante 

la guerra, situación que posibilitó la intervención diplomática en el caso Willner,  representa un 

problema que continúa despertando controversias entre los académicos pero también en ámbitos 

más amplios gracias a la difusión de una variedad de publicaciones  más guiadas por el 

sensacionalismo y la  intencionalidad política que por las sutilezas de la investigación académica. 

A grandes rasgos, y sin entrar en detalles, se vislumbran dos interpretaciones del mantenimiento 

de la neutralidad argentina. La primera es la que sostiene que el mantenimiento de ese status se 

habría debido a que los sucesivos gobiernos entre 1939 y 1945 habrían tenido distintos grados de 

simpatía por las potencias del Eje y su política antisemita. Por otra parte, existe otro corpus de 

interpretaciones que ponen en juego cuestiones de carácter geopolítico y económico  en que la 

neutralidad argentina estaba teñida de una coloración pro aliada. Para ello se valen del estudio de 

las relaciones económicas entre Argentina y Gran Bretaña durante el período.  La neutralidad se 

transformaría en una posición por lo menos incómoda a partir del ingreso de Estados Unidos en 

la guerra en diciembre de 1941. Esto acarreó una  consecuente presión política y económica que 

ejerció esta potencia en pos de lograr el apoyo en el enfrentamiento y que dejaba vislumbrar la 

nueva configuración en el sistema fuerzas en que los Estado Unidos comenzaron a reemplazar  la 

hegemonía británica en América Latina. (Stemplowski, 1976; Rapoport: 1995)9 

Por otra parte, este caso pone en debate aquellas posiciones que sostienen que el estado argentino 

abandonó a sus nacionales judíos durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.   Aún 

teniendo en cuenta que Willner no pudo ser salvado a tiempo por las autoridades argentinas, ya 

que según los registros del campo de concentración de Auschwitz I, Willner había sido asesinado 

el 12 de abril de 1942 y la solicitud de la embajada argentina se redactó del 17 de abril del 

mismo año, o sea cinco días después de la muerte, es evidente el interés demostrado por la 

                                                           
8Sobre el papel que le cupo al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reich en la implementación de la       “Solución 

Final” véase: Browning, C (1978) The Final Solution and the German Foreign Office. New York: Holmes &Meier 

Publishers, Inc.; Zimmermann, M (2011). Secrets and Revelations. The German Foreign Office and the Final 

Solution. Israel Journal of Foreign Affairs V (1). 115-123 
9  Para mayor ilustración de las investigaciones académicas sobre la temática y su complejidad véase: Senkman, L 

(1995) El nacionalismo y el campo liberal argentinos ante el neutralismo: 1939-1943. Estudios interdisciplinarios de 

América Latina y el Caribe. Vol. 6, (Nº I). 



Embajada Argentina hacia  la situación en la que se encontraba la víctima nacional. Es altamente 

probable que el contexto de guerra haya sido determinante para que la noticia de la situación de 

Willner en la Gobernación General  llegase tarde a oídos de las autoridades argentinas, que se 

encontraban en Berlín. 

Además, por lo menos preliminarmente y atendiendo a la correspondencia oficial analizada,  la 

Embajada Argentina en Berlín no hizo distinción alguna entre el carácter de argentino nativo o 

argentino naturalizado para comenzar las gestiones por Willner ante las autoridades alemanas, 

problematizando aquellas posiciones que sostienen que los diplomáticos argentinos realizaron 

distinciones con respecto al carácter nativo o naturalizado de los judíos argentinos que 

solicitaron ayuda en las autoridades de su país, aun teniendo en cuenta que las consecuencias del 

rechazo del amparo vislumbraba la tragedia (Oliveira-Cézar, 2015) 

Por último, el caso Willner permite abrir otra línea de debate relacionada con  determinar sí el 

accionar de las autoridades argentinas respondió a una política de estado con respecto a sus 

nacionales afectados por las medidas del Tercer Reich, y más específicamente por la “Solución 

Final” o bien como sostiene Sanchís Muñoz10, fueron acciones que un limitado número de 

diplomáticos argentinos a título personal hicieron caso omiso a la normativa oficial e intentaron 

salvar a los judíos argentinos del terrible final que les esperaba.  
 

› Palabras finales 

Esta investigación se encuentra en curso y sus conclusiones son parciales,  distan de ser 

definitivas y en algunos casos forman parte de hipótesis todavía a confirmar. Nuevos datos sobre 

la vida de Gershon Willner y las circunstancias en que lo convirtieron en víctima del Holocausto 

son factibles de ser complementados e incluso corregidos a la luz de nuevas fuentes 

documentales. En este sentido también está en constante proceso de revisión la actuación del 

Estado argentino frente la situación de Willner y la manera en que el caso podría dar cuenta de 

problemáticas más generales como las ya expuestas. 

 

                                                           
10Sanchís Muñoz sostiene que las acciones para salvar fueron acciones llevadas a título personal por parte 

de diplomáticos argentinos que hicieron caso omiso a la normativa oficial en un contexto político en el que el 

gobierno sostenía en forma solapada una actitud pro Eje y antisemita. El autor aclara que esa actitud está relacionada 

con la asociación entre judaísmo y comunismo, ideología rechazada a ultranza por los miembros de la clase 

dirigente argentina de marcada actitud conservadora, de la que formaba parte la mayoría de los miembros del cuerpo 

diplomático, y que era un punto de encuentro con los regímenes totalitarios europeos como el fascismo, el nazismo y 

el franquismo. Lamentablemente sólo hace una alusión muy superficial a los casos de aquellos diplomáticos que 

intentaron salvaguardar a los judíos argentinos que estaban en Europa durante el dominio nazi. Indica el caso de José 

Caballero en Bulgaria, que habría discrepado contra la posición oficial de la Cancillería con respecto a la protección 

que debía dárseles a los judíos de origen argentino, dando a entender que dicha posición no les era favorable.  
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