






lista. Afirma Mariano Plotkin que por primera vez, maestros de escuela, profeso
res y funcionarios del sistema educativo fueron separados de sus cargos por mo
tivos ideológicos, colocando en puestos claves de la educación a personajes de 
conocida militancia católica.

A un mes de sucedido el golpe de Estado, el gobierno decretó la inter
vención de la Universidad del Litoral. La medida, encabezada por el nacionalista 
católico Jordán B. Genta, resultó fuertemente rechazada por las organizaciones 
estudiantiles, iniciándose un proceso de protestas que se tradujo en la persecu
ción y suspensión de numerosos estudiantes y profesores'1. A este episodio va a 
sumarse uno de alcance nacional; en octubre, un grupo de políticos, intelectua
les y profesores universitarios solicitó mediante un comunicado "la restauración 
de la democracia, la libertad de prensa, el respeto de los derechos individuales y 
la solidaridad con los aliados". El gobierno respondió ordenando la cesantía de 
todos los profesores universitarios que habían firmado (Bernardo Houssay de la 
UBA; Américo Ghioldi de La Plata; Horacio Thedy de la Universidad del Litoral]. 
Tras las cesantías siguieron nuevas intervenciones y designaciones de notorios 
representantes de la derecha católica en importantes puestos: entre ellos, G. 
Martínez Zubiría, escritor católico y antisemita, es designado ministro de 
instrucción Pública. Al mes siguiente Zubiría comunicó la intervención por de
creto de todas las universidades del país. La procedencia ideológica de muchos 
de los nuevos interventores va a ser sintomática de aq uel avance de sectores na
cionalistas, católicos y conservadores5. En este contexto, la FUA fue ¡legalizada 
por "comunista" y "subversiva", disolviendo y clausurando los cincuenta Centros 
de Estudiantes y las cinco Federaciones adheridas.

4- Es un interrogante el hecho de que no hayan sido intervenidas las universidades de Buenos Aires y 
La Plata. Berdichevsky, propone una explicación basada en que la legitimidad de quienes las 
presidían: la universidad porteña estaba presidida por el doctor Saavedra Lamas, premio Nobel de la 
paz, y la platense por el doctor Alfredo Palacios, de gran prestigio en el continente americano. Una 
arbitraria separación de estas personalidades académicas podría haber suscitado una fuerte 
repercusión internacional. Ver: BERDICHEVSKY León, DORIA Carlos e INGLESE Juan. �����	���������	���������� 
�����������	�����������!�������	���������	�����������������������	�������! Buenos Aires, Libera, 1965. En relación a las características de la 
intervención en la UNL, Ciria y Sanguinetti agregan; �"�#�����������������	�������������������	�$�����������������������������	�������%���������������������� 
���	�������������������������������	�������������������������������������������� �����������������������������	�������������������������&�������������'�������������������������������(�������	���	������ ���������	���������� 
���������	�����������)�����������	���������������������������������	�����!���*���������(�����������������������������������)�������������������������	�����������'�����������������������������	���������������������������� 
���������� ¿|��; ���� �� ���������������	�����$������ ����; ���������	�)���	������������������ �����������������	�������������)���	�����!���+�����)�������������������������������������������������	���������	�������������� 
�+�	���������������������������������������	�������������,���������������������������������������������������������������$�������	�����������������	�������	�������������������������������������������������������" En : 
CIRIA, Alberto y SANGU i N ETTI, Horacio. �+�������������������	���������! Buenos Aires, Jorge Álvarez,1968. p. 114
5- Por mencionar algunos casos: Lisandro Novillo Saravia, vicepresidente de la Junta de la Acción 
Católica fue el interventor en Córdoba; Rómulo Echeverry Boneo, ex presidente de la Acción Católica, el 
del Litoral; y Tomás Casares, militante de dicha organización en la UBA. En la Facultad de Derecho de la 
UBA, el interventorfue el militante católico Atilio Dell 'Oro Maini.
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El año 1944 se inició con una profundización de las políticas represi
vas: tras un cambio dentro del régimen6 se tomaron medidas de control sobre la 
prensa, se reprimió a los militantes socialistas y comunistas y se declararon di
sueltos todos los partidos políticos. Los últimos días de diciembre de 1943 se de
cretó la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas primarias. 
De esta manera, aquello que había sido solo influencia de élites católicas y na
cionalistas en los distintos espacios educativos (que, como hemos visto, se ha
bían fortalecido también en la Argentina desde fines de los '20 y durante los '30] 
se convirtió entonces en política gubernamental.

A comienzos del año 1945, los cambios en la coyuntura internacional fes 
decir, la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial] y la movilización 
social interna condujeron a una reorientación gubernamental que se tradujo en 
una serie de medidas de liberalización política y regularización institucional, ta
les como el levantamiento del estado de sitio impuesto desde 1941 y la normali
zación de las universidades, con el restablecimiento de las elecciones y la legali
dad de los Centros y Federaciones. No obstante, las relaciones entre el gobierno 
y los universitarios reformistas no iban a recomponerse. En agosto de 1945, en 
una jornada de festejos por la rendición de Japón [que había sido prohibida por 
el gobierno] se produjeron enfrentamientos entre la policía, los estudiantes y jó
venes nacionalistas que dejaron como saldo tres muertos. En repudio, la FUAde- 
cidió realizar una huelga exigiendo al gobierno el "retomo de la normalidad ins
titucional y la democracia".

En este marco se dio una suerte de diálogo entre Perón y las organizacio
nes estudiantiles que nos ilustra sobre el clima político del momento. El vicepre
sidente, intentando un último acercamiento, se dirige por radio a los estudian
tes afirmando entre otras cosas que

Intervinimos la universidad, y los resentidos del proceso anterior, co

mo los lastimados por vuestras propias conquistas, confundiendo la me

dida del gobierno creyeron que marcaba la hora de sus revanchas, y enfá

ticamente se lanzaron al ataque de las posiciones, tratando de formar 

una universidad intransigentemente medieval ���!�!�!�( A su vez tuvimos que 

desplazarlos a ellos, y después de distintas medidas de gobierno que no 

siempre pueden ser explicadas en su verdadera naturaleza e intención,

��- El general Edelmiro Farell asumió en marzo de 1944 en lugar de su par Pedro Ramírez, quien 
sufrió un golpe interno en su contra, tras el malestar que produjo en las Fuerzas Armadas el intento 
de ruptura con las potencias fascistas [en el marco de un desenlace de la Segunda Guerra Mundial 
en favor del bando aliado]. Poco después, Juan D. Perón, secretario de Trabajo y Previsión y ministro 
de Guerra, asumió la vicepresidencia.

����



devolvimos la autonomía a la Universidad, mediante elecciones absolu
tamente libres ���������� Reconocimos también con jerarquía de autenticidad, 
algunos de vuestros superiores organismos gremiales estudiantiles. ¿Por 
qué entonces sois los más intranquilos, permaneciendo en una agitación 
constante? Hace días que desde mi despacho os he visto desfilar por las 
calles... festejando, al principio, el triunfo de los ideales humanos de fra
ternidad, democracia e igualdad que yo, como el señor presidente, con 
idénticas ansias compartimos. El tumulto callejero dejó un saldo doloro
so que todos lamentamos. Nadie que no sea un descastado o un perver
so puede creer que el gobierno se haya solazado con ello, o lo provocara 
en incomprensible acto de represión ���������� Justifiqué vuestros afanes cuan
do actuabais en el rol de estudiantes, pero no puedo justificar ahora vues
tra conducta en defensa de posiciones políticas que no desempeñasteis7.
En su discurso el vicepresidente se refirió además a la "devolución" del 

co-gobierno y el voto estudiantil. Mencionó también el compromiso realizado 
antes por el Presidente de convocar para fin de año a elecciones generales. Pero 
la promesa y la autocrítica con las que Perón tendía un puente a sus adversarios, 
fueron "altaneramente" contestadas por los estudiantes, quienes lo responsabi
lizaron por los asesinatos y por las políticas universitarias del gobierno. 
Responde la F U A: �"�-���������	�����������������	�����������������������&�����������������������������(�������������$�	�����������������������)�������.
���������*�������������������	�������������&�������������'���������������������� �������������	�����)���$�	�����������������&������������������������������������������������ 
�������&���	���������������������	���!�"�! El diálogo y el "alto al fuego", que proponía el general Perón, 
resultaba a esa altura de los acontecimientos imposible.

Podemos ver entonces que entre los agitados años de 1943 y 1945, dos sec
tores comenzaron a diferenciarse en la política nacional. Uno, integrado por los 
grupos afectos al régimen gobernante, conformó una alternativa política alrede
dor de uno de sus líderes, Juan D. Perón, y contó con el apoyo mayoritario del sin
dicalismo y la clase obrera industrial, de la Iglesia Católica y el Ejército. En el otro 
sector se encontró la mayoría de las organizaciones empresariales y patronales, 
las clases medias y los partidos tradicionales. A ellos se sumaron en masa los uni
versitarios, quienes durante todo 1945 se enfrentaron activamente al gobierno.

Tras el encarcelamiento de Juan D. Perón que desembocará en el históri
co 17 de octubre de 1945, se convocó a elecciones nacionales. Ante la candida
tura de Juan D. Perón, en noviembre, la FUA decide ingresar a la Unión 
Democrática fUDj, coalición opositora integrada por la Unión Cívica Radical 
(UCRj, el Partido Socialista (PSj, el Partido Comunista de Argentina (PCAj y el

7- CIRIA, Alberto y SANG UIN ETTI, Horacio. �/���!���0�	���! p. 118-120.
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se encuentran también allí los orígenes del antiperonismo de los intelectuales9. 
Más bien, éste es anterior a la aparición pública de Perón y tiene anclaje directo 
en el régimen autoritario que encabezó el movimiento de junio de 1943.

Ahora bien, a la hora de pensar en los componentes del antiperonismo 
de los intelectuales y universitarios dos son trascendentes para comprenderlo: 
en primer lugar, aparecen las dificultades que encontraban para disociar a Juan 
D. Perón del gobierno militar iniciado en 1943, en el cual predominaban los gru
pos ultracatólicos y conservadores y a partir del cual pasaron éstos a dominar 
los espacios cu Iturales y educativos. Esta presencia cada vez más preponderante 
de los "enemigos históricos" de la Reforma, pero también medidas concretas co
mo las intervenciones universitarias de 1943, las ¡legalizaciones de la FUA y los 
centros estudiantiles, marcaron a fuego al movimiento estudiantil durante los 
años 1943-1945.

Al clima de tensión con los grupos de posición católica y antirreforma de
bemos agregar la influencia del contexto internacional. La Guerra Civil Española 
(1936-1939], la "lucha antifascista" y la Segunda Guerra Mundial [1939-1945] 
van a teñir enteramente los acontecimientos políticos en la sociedad argentina 
de los años'30 y '40. La identificación ideológica de muchos miembros del movi
miento de junio con el Eje fue un elemento esencial de enfrentamiento con los 
universitarios. Además, las políticas gubernamentales y las posiciones frente a 
la coyuntura internacional ofrecían muchas similitudes con distintas experien
cias corporativistas europeas. En pocos años y al calor de la coyuntura interna
cional, el "antifascismo" se constituyó en un elemento definitorio de la identi
dad reformista, determinando en buena medida, las acciones y posiciones pú
blicas que el movimiento estudiantil reformista asumirá durante la década de 
1940. La FUA, en su Tercer Congreso Nacional [1942] proclamó la "incompatibi
lidad entre la reforma y el nazismo", su adhesión a las naciones aliadas y se pro
nunció a favor de la ruptura con el Eje. Así, ni la orientación del gobierno de 
1943, ni la oposición a él eran disociables de la escena internacional10.

9- Como sabemos, las políticas sociales generaron no solo el apoyo de los sectores populares sino 
también la fuerte oposición de entidades como la Sociedad Rural y la Unión Industrial. Pero aún así, 
Sigal remarca el hecho de que "el antiperonismo de los sectores patronales" no será el mismo que el 
de los intelectuales y universitarios: �1�������������	�����������	���������������������	�����������	�)���������	�����������������	�����������������������������(�����	�����������	���� 
�����������������������������������������������������������������������������	�����������������������	���������������������������$�	�������������������������������������������������������������������&���������������� 
���������������������������������������4�������$�����������1�����������������"���"�	�����	���'�����	�����"���"�����	���	�������	�������������������(���������&�����������������������������1�������=�%�#�>�?�@�� 
Silvia, "intelectuales y peronismo". En: JAMES, Daniel (comp.J. �+���������7�����������������	�������� [��������-�����	�	]. Nueva 
Historia Argentina. Buenos Aires, Sudamericana, 2002. p. 501.
10- En este sentido, ���;�>�������?�����A�������%�"�#�	�$�	�����������������������������������������)�������������-���������������	�B���	���4���$�������	���������� 
�����������5�������������	������������ ���������������������	�����������������������������	���������	�������	�������������� ���,�������������	���������������'���������������� �����,�	���	���������������4���$����
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Entonces, puede decirse que el antiperonismo de los intelectuales es an
terior a la aparición de la figura de Perón como líder de masas. Afirmábamos 
arriba que las autoridades del gobierno de junio, influenciadas por los procesos 
del fascismo europeo, se propusieron llevar adelante cambios sustanciales en la 
sociedad, representando un pilar en ese proceso la refundación del sistema edu
cativo sobre una matriz confesional y autoritaria. En este proyecto, los principios 
reformistas resultaban intolerables. Y viceversa: para los estudiantes e intelec
tuales del campo reformista, influenciados por los principios de la democracia li
beral, los objetivos declarados de los militares eran interpretados como "el cami
no hacia la versión local del fascismo". Ambas visiones se excluían. Desde aquí, 
los estudiantes e intelectuales tomaron posición frente al gobierno peronista.

Así, Perón y su gobierno elegido mediante elecciones vinieron a incrus
tarse en un sistema de oposiciones �����������������	�����	������ entre los años 1943 y 1945, y 
basado, tal como afirma Fiorucci, en el "desentendimiento"11. El esquema de pen
samiento con que los intelectuales y universitarios concibieron al peronismo se 
encontraba imbuido en el juego de sentidos opuestos y excluyentes democra
cia/totalitarismo, a partir del cual ya habían calificado al movimiento de junio, 
antecedente directo del gobierno de Perón. Sumando a ello las numerosas de
claraciones gubernamentales contrarias a la Reforma, como también las perse
cuciones estudiantilesy las intervenciones universitarias, acabó configurándose 
una oposición estudiantila/D</oom7</<7, una tensión irreductible. Nuestra hipóte
sis es que el antagonismo y el no entendimiento de esos primeros años confor
mó una suerte de �������������������	���	������ que definió de antemano posiciones para ambos 
bandos. De esta manera creemos que pueden explicarse muchas de las postu
ras públicas de los estudiantes frente al gobierno peronista (definido sin grises 
como la "imitación local del fascismo"], así como muchas de las políticas guber
namentales relativas a la universidad y la cultura ("alpargatas sí, libros no" qui

�����(�����������������������������������	�)���������'���	�������������������������������	�5�������!���*���������������������������&�����������������������������������������)�	�����������	���	������������ ��������, 
�����������	���	�������������������������������������������������������5���������������&���������	�����$�������������������	�����'���	���������� �������������������������������&�������������	�������������	���������� 
�)�������������������	�$���������������������������������������������������������������	�������������*���������������������������	�������$���������������������	���	�������������������4�	���������	�������������������������� 
�������)�	���	���������������������������	���������5�)�������������@�����������	���	���� ���C�	�����������������������������������������	�����5���������������������������������5�������������������������������������	���������� 
�������������	���	�5�����	�����������������������!�" En: GRACIANO, Osvaldo. �-���������������� ���������������������������	������ �����������������������	�����������������	������ 
�	���������������������������������	�5�&���	���������������������������)�������	���� ��������-�����	�	. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 
2008. p. 30
11- Fiorucci en su estudio sobre la relación entre intelectuales y peronismo afirma que �"�-�������$�(�����	���������� 
���������������������������������5���������������4�	���������	���������������������������� ���4�������	�)�����	�����������������������������������	���	���	�����	�����������������	���	�����������������	���������������������� 
�����������������������&�����������������������������������������������������	�������������������(���������������������������������������������	�����	���	�������������������������������������	���	���������D�"�! 
Como hemos dicho, es esta una perspectiva que intentamos retomar en nuestro estudio. FIORUCCI, 
Flavia. ���������������������������������������	�������� �������	-�����	�	. Buenos Aires, Bi blós, 2011. p. ����
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gado al miedo a la represión política y a la �1�������������	�������������&���������������$�����������������������)���� 
�������������������4���$�������������������	�����������	���������������	���������G�2�� donde �1���������������������������������������������������������������.
�7�������������������������������&���������	�����	�&���	�������������������)���$�������������������������)�	������� �3�2�H�! Un segundo aspecto li
gado al recambio del cuerpo profesoral en este período está dado por, como he
mos adelantado, la procedencia ideológica de muchos de quienes ingresaron a 
importantes puestos en las casas de estudio. Esto es; muchos de los nuevos pro
fesores y funcionarios se identificaban con el antirreformismo acérrimo, con la 
iglesia Católica y su sistema de pensamiento, anti-científico, anti-moderno y 
conservador15. Ante esta situación, los intelectuales opositores al régimen -de 
tradición liberal y progresista, excluidos de la universidad- conformaron lo que 
Oscar Terán ha llamado una "universidad en las sombras", un circuito integrado 
por personalidades como José L. Romero, Tulio Halperín Donghi, Gino Germani 
o Risieri y Arturo Frondizi, y cohesionado alrededor del Colegio Libre de Estudios 
Superiores y de la publicación �	�����)���@�������	16.

A las intervenciones, cesantías y recambio de personal docente le segui
rá la sanción (en octubre de 1947] de la Ley Universitaria 13.031, es decir, una 
nueva organización legal, políticay administrativa17. Dicha normativa fue elabo
rada a partir de un diagnóstico negativo respecto del sistema universitario here
dado de la Reforma, según el cual la actividad política había subvertido las fun
ciones, la naturaleza y la calidad de la universidad y sus conocimientos allí im
partidos. Va a afirmar el m ismo J uan D. Perón en mayo de 1947:

Las universidades solo existen para enseñar, aprender, realizar las ac
tividades científicas adecuadas. Otros factores no deben intervenir en 
ella. Pretendemos eliminar totalmente la política de las universidades, 
no la política contraria para imponer la nuestra, sino toda la política, por
que de lo contrario le haríamos un flaco sen/icio a la universidad. 
Queremos crear un clima de dedicación total a la función docente18.

�� �6 SOPRANO, Germán y TORTTI, María Cristina. "Materiales para una historia de la Sociología en 
Argentina. Entrevista a Miguel Murmis". En: �0���������	�����������������#�����	�������)���� n°2. La Plata, Prometeo, 2004, pp. 
204-205
15- Un ejemplo claro en este sentido lo da Oscar Ivanissevich, católico militante, rector interventor 
de la UBAy posterior Ministro de Educación, quien presentó la Ley Universitaria afirmando que �1�+�� 
�:�������������� �����	���������	�������	���� ���)�����)���� ������ �������������� ���	���������������� �����������)���$�	�������� �����������	�������	������ �&������ ���������)�������������� �$���������� 
�	���	���	�����	�������!�� �-���� �����)���$�	�������� �����	���������	�������	���� ������������������ �����������	������ �������������������������� ������ �������� �������������	�������������������������� �� 
�	�����������	���������3�G SIGAL, Silvia. Op, �0�	���! p. 504.
16-Ver al respecto: FIORUCCI, Flavia. Op. Cit.; NEIBURG, Federico. �+�������	���������������������������� ���������	�����������	������������ 
�����������	�������!  Buenos Aires, Alianza, 1998; TERÁN, Oscar. "Imago Mundi. De la Universidad de la 
sombras a la Universidad del relevo". En�%�*���������������I�	�������� año 11, n° 33. Buenos Aires, 1988. pp. 3-7.
17- MIGNONE, Emilio. �*���������	���������������	���������	�������!���-�����-�����������������)�	�������������! Buenos Aires, Lugar Editorial, 1998.
18- DOCTRINA PERONISTA. Buenos Aires, Subsecretaría de Informaciones, 1951. p.339
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Al presentar el proyecto de Ley en el Congreso, los miembros del bloque 
oficial defendieron la normativa argumentando que era necesaria la injerencia 
estatal para arrebatar las facultades de las manos de las élites oligárquicas, que 
se habían instalado en ellas, volviéndolas ajenas a los intereses mayoritarios y a 
las necesidades del Estado y el país. En sintonía, por una parte, la Ley estableció 
un sistema de elección de autoridades mediante el cual los resortes básicos de 
las instituciones educativas quedaban en manos del Estado. Por otro lado, en su 
artículo 4o la ley afirmaba que las universidades no debían desvirtuar sus fun
ciones específicas. Y más concretamente, que los profesores y alumnos no de
bían (so pena de suspensión y expulsión] actuar en política, ni formular declara
ciones que supongan intervención en cuestiones ajenas a su función específica. 
En esta línea, en 1948, se dispuso la presentación anual por parte de los estu
diantes de un Certificado de Buena Conducta expedido por la Policía Federal.

Como decíamos, la Ley suprimió gran parte de los que eran considera
dos pilares de la Reforma, el co-gobierno y la autonomía; los rectores de la uni
versidades serían elegidos desde el Ejecutivo, lo mismo los profesores titulares 
(éstos a partir de una terna de candidatos elevada por la universidad]; los deca
nos serían designados por el Consejo Directivo a partir de una terna propuesta 
por el rector; los Consejos Directivos estarían compuestos por el decano y diez 
consejeros escogido por los profesores titu lares. Los estudiantes tendrían voz pe
ro no voto y su representante debía ser sorteado entre los diez mejores prome
dios del último año.

Por otra parte, la Ley contemplaba el otorgamiento por parte del Estado 
de becas que iban a permitir a los estudiantes obtener gratuitamente la ense
ñanza. En consonancia, durante el decenio peronista se llevaron adelante una se
rie de políticas que permitieron avanzar en la �����������������	�5�����	�������������	���� de la educa
ción pública en todos sus niveles y de la universidad en particular. Medidas como 
el otorgamiento de becas (en 1947], la creación de la Universidad Obrera 
Nacional (en 1948], la eliminación de los aranceles y la disposición de la gratui- 
dad de los estudios universitarios (en 1949] y la supresión del examen de ingreso 
(en 1953] nos hablan de una verdadera democratización del acceso a la universi
dad19. Pero al mismo tiempo, fueron suprimidas las conquistas más importantes

19- Torre y Pastoriza afirman que fue en el terreno de la educación en el que la "democratización del 
bienestar" tuvo un alcance más amplio, expresado por ejemplo en el gran aumento de presupuesto, 
la reducción del analfabetismo y la expansión del acceso a la educación primaria (que en nuestro 
país era una tendencia desde principios de siglo) y centralmente de la media y universitaria. Entre 
1947 y 1955 el ingreso universitario llegó casi a triplicarse: de 51.272 alumnos en 1947, se pasó a 
143.542 en 1955. Aún así debe señalarse q ue la tasa de egreso entre 1947 y 1955 fue de 5 por cada 80
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del movimiento estudiantil reformista en lo que hace a la �����������������	�5�����	�����������������	���� 
de la universidad, es decira la ampliación de la participación en el gobierno20.

La FUA adoptó una postura muy crítica respecto de la normativa �1�&�����	�)�.
�������������������������	���������	���������� �� ���������������	���������	�������	��s" y organizó diversas campañas y mani
festaciones en defensa de la ley universitaria reformista y sus pilares, la autono
mía y el cogobierno. Respecto de una de las medidas más novedosas del pero
nismo, la conformación de la Universidad Obrera Nacional (UON), el reformis- 
mo postuló que constituía una creación demagógica para desacreditar a la uni
versidad tradicional y un "desvío" para el acceso de las clases populares a la "ver
dadera" universidad21. Podemos afirmar que parte de las críticas del reformismo 
hacia la UON se encuentran reflejadas en la intervención que Gabriel Del Mazo 
realizó en julio de 1948, en el transcurso del debate en torno a su creación, en la 
Cámara de Diputados de la Nación. En concreto, sus apreciaciones se centraron 
en dos ejes, uno de carácter pedagógico y otro social. En primer lugar, la crítica 
radicaba en lo específico de la enseñanza allí impartida, una meramente técnica 
orientada hacia los oficios y la producción industrial que por sí sola fes decir, no 
acompañada de una educación humana y general] daría lugar al "especialista 
fragmentario". En segundo lugar, se hacía énfasis en la cuestión del acceso de 
las clases humildes a la universidad, problemática que, a decir de Del Mazo, no 
iba a solucionarse creando una universidad nueva sino ampliando el sistema 
educativo. El otrora militante reformista sostuvo que, con la creación de la UON, 
existirían dos tipos de "vida educativa": cultura general para unos, los pudientes, 
y cultura insuficiente para otros, los obreros. De esta manera, solo una minoría

ingresantes. Ver: TORRE, Juan Carlos y PASTORIZA, Elisa. "La democratización del Bienestar". En: 
JAMES, Daniel (comp.) �+���������7�����������������	�������� (��������-�����	�	). Nueva Historia Argentina. Buenos Aires, 
Sudamericana, ��������; MANGON E C y  WARLEY J. �/���!�0�	���!
20- Agrega Ceballos: �"�-�����)���$�	���������������������	�������������������������������������������	�����������������������������������������	���������	�������!���F�������������������	���	�������� 
�������	���	�������������������	�������	�������	���	�����������������������	���	�����������������������	�����������!�F�����,�	�����	�������������������������������������������,���������	�������������������	�������	������ 
�&�����������)���������������	�������������	���������������������������	���������	�����������)�	�������������������	���������	�������&�����������������������������$�����������������������	���������	������������������ 
���'������������ �����	���	�������� �������� ���������������������	���������������������'���	���������&���������������	���	���������� �������������������� �	�������������	�������� ������ �����������	���������	���������� ���� 
�������������	�����������������������������������������������������������	�������������������������������������	���������	�������	�������� �����������������	���	���������������������������������������	���3�! CEBALLOS, 
Carlos. �+�����������������	�����������������	���������	�������	�������� �������������������	������ �����	�	-��������. Buenos Aires, CEAL, 1985. p. 21.
21- DUSSEL, Inés y PINNEAU, Pablo. "De cuando la clase obrera entró al paraíso: la educación 
técnica estatal en el primer peronismo". En: PUIGGRÓS, Adriana. ���	�������������������������)���)�	�������������	�����)�	�������	�� 
�������	�����������������������������	�������� �������	-�����	�	. Buenos Aires, Galerna, 1995. p. 144. Constituye un debate abierto 
cuánto de inclusivo y cuánto de discriminatorio tuvo la creación de una universidad obrera. Al 
asegurar que las políticas educativas peronistas fueron discriminatorias se cuestiona la creación de 
dos sistemas de educación, paralelos y autónomos, que permitió reubicar a los obreros en una 
ramificación del mismo, sin acceso a la otra variante y sin ningún tipo de conexión con ella. Ver 
también; PLOTKIN, Mariano. (1994) �@���7�����������#�������*���������%�������������)���������������	�������������������������	���������� ���������������	���������������� 
�����)�	�����������������	�������	�J���K�6�	�J���! Buenos Aires, Ariel, 1994.
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interior del arco reformista convivían sectores e individuos que simpatizaban o 
militaban orgánicamente en partidos nacionales, como el Radical, el Socialistay 
el Comunista, o incluso en el trotskismo y el anarquismo. Esto delineaba dife
rencias que respondían directamente a la política nacional y, aunque no esta
ban determinadas totalmente, nos permiten marcar corrientes en las filas de la 
militancia universitaria.

Ahora bien, tras la derrota de la UD en las elecciones de 1946 y las inter
venciones universitarias del mismo año, el movimiento estudiantil reformista 
entró en un período de reflujo y desmovilización generalizada. El militante co
munista de la Facultad de Medicina, Bernardo Kleiner, dirá que frente a la inter
vención se sucedieron en las universidades numerosas asambleas, tomasy huel
gas "por tiempo indeterminado". Estas últimas medidas acabaron desgastando 
al estudiantado; �"�����������������������������������	���	�������������������������������������������������������������������	���	���������������������.
���	���������;�!�!�!�O�������������������������������,�������������������������(�������������������������	���	�������������	���������	�������������������������������� �����������.
�������	�������������������������&�����������������������������������	������������ �������)���������������&�����7���������A�������������������������'�������������	�����6 
������������� ���������	���	�����������������������	�������!�"�L�P�! Por su parte, Miguel Murmis afirmó que en los es
tudiantes existía por estos años una �"�����5���������������	�����	�������������	������ �����	�������"�� siendo los mi
litantes activos una clara minoría27. La prohibición de la actividad política y el cli
ma represivo hicieron que la militancia estudiantil se redujera a pequeños nú
cleos de participación, que sostuvieron una actividad semidandestina, básica
mente de resistencia, con actos sim bólicos y esporádicos. Los centros fueron de
salojados de las facultades, ten iendo q ue alq u i lar espacios por fuera de ella.

Sostiene Kleinerque durante los primeros años de la década peronista 
fue la Federación Juvenil Comunista (FJCj la que logró mantener una fuerte pre
sencia, multiplicando su fuerza tanto en la FUBA como en la FUA. En esta línea, 
dice el militante reformista de la Facultad de Derecho, Emilio Gibaja, que el mo
vimiento estudiantil del '46 al '49 se encontró dominado ���������1���)�����������	�������������������.
���	�����������4���)���������	�5�������������������������* �0 �L�9�! En un contexto de reflujo político, su fuerte es
tructuración y disciplina se convirtió en una ventaja. Kleiner agrega, a las men
cionadas condiciones organizativas partidarias fia estructura y disciplina del 
PCAj, un elemento más: la definición política. Es decir, la definición de los estu-

26- KLEINER, Bernardo. ���� ���7�������������������	���	���������������������	�������	���������������	������ Í��������-��������J. Buenos Aires, Platina, 
1963. p. 89.
27- SOPRANO, Germán y TORTTI, María Cristina. �/���!���	���!p. 203.
28- TOER, Mario. Op, Cit. p. 13. Agrega Giba]a: �1�-�������������������������������������&���������������������������	���������������������������������	���	������������ 
���������*�0������ ���������&�������������������������������	�)���	���	���������������������������	�������������������������������$�������������������������������0�������������������-���������	���������������������������� 
�	�����������	���������������������*�0�!���-���������������������$�������������������������	�������������������������������������������	���	�����������������������	������ En consonancia, 
dice Murmis que �"�������������������������	���������������������)�����&�����������������$�����������������	���	���������������������	�������	���!���-�������������������������'�$���������������� 
�������������	���������������������������	���������!�+�����	�������������*�0�������������������	�������������������)�����������'���1�M�/�-�:���@�����>���!�/���!�0�	���!�����!���Q�6���R�!

����





En relación a este tema, no podemos dejar de mencionar la llamada ���������.
���	�������������������0�?���� un acontecimiento que modificará el mapa político y las relacio
nes entre las organizaciones estudiantiles. En 1952 la dirigencia del PCA decide 
el ingreso de los militantes comunistas universitarios a la organización peronis
ta32. Si bien al año siguiente se revirtió la política, la decisión comunista fue dura
mente criticada por el reformismo calificándola directamente de traición. 
Sostiene juan Califa que, a partir de dicha �����������	������ la relación de los reformistas 
con los comunistas se torna irreversiblemente conflictiva, quedando estos últi
mos cada vez más aislados y en franca decadencia, acelerando dicho episodio 
un proceso de distanciamiento que desde comienzos de la década era factible 
advertir33. Desde algunos años antes, diversos dirigentes reformistas habían co
menzado a señalar a la conducción de la FUBA como �$�������4���� por la fuerte pre
sencia de militantes comunistas, y a plantear la necesidad de "recuperar los cen
tros" y "ganar las elecciones con listas puramente reformistas". Este proceso re
presentaba el surgimiento de un "reformismo renovado", de signo fuertemente 
antiperonista pero también anticomunista y que criticará a los militantes comu
nistas por sus oscilaciones en relación con el gobierno nacional. Gastón 
Bordelois, militante humanista de la Facultad de Agronomía, afirma que dichas 
agrupaciones expresaban el rechazo a �1�������������������������������	�������	���� ��en clara referen
cia al comunismo soviético y al marco político que la Guerra Fría delineó en es
tos años3". Las mismas estaban aglutinadas ya desde 1950 en la Liga Reformista,

�������������������������������4�����4���!���)���S�����������������������������������$�������������	���������������A�������	���	�)�������������&�������$�������������������������������������	���	���������)�������	������ 
���������)���)�	�����������������������������������������������������������������	���	���������������������$�����������)�������	�������"�! KLEIN ER, Bernardo. �/���!���0�	���! p. 124.
32- Mucho se ha escrito sobre las razones de esta decisión. Según "/Aquí FUBA/”, el ingreso de los 
militantescomunistasa la CGU respondía a un realineamiento del PCA con el gobierno en función de las 
simpatías que un sector de la URSS tenía hacia el peronismo. La nueva línea partidaria, propiciada por 
su dirigente Juan José Real, alentaba el "entrismo" en el peronismo. Por su parte, Kleiner afirma que fue 
un "error" y una "desviación oportunista": �1�-�� �����	��, �������I�	���0�����������������	�������������*�0�������������������������������������������������	���������� 
�����������	�������������������������������������	�������������������������	�������������������	�������	���!�� �T�����������������������������	���������	���������������������	���	���������������	���������	�������	������������ 
�����������	�������������������$�����������������������������������������	�)�����������������������	�������������������������������������)�����	�5�����	�����������������	�������	�������������������������������������� 
�����	���������	�������������������������������������	���������!���*�����������������������������1�����������������	�����������������������������������������������������	�������	���������A���	������������������������������������ 
�	�����	���������	�$�����!���*���������������������������	�������	�������������������	�����	���	�������������&�������������������������������������������������������������������������?�?���!���/���)�����	���������&������ 
���������������������������	�����������3���	�������������������������������������	�����������$���������������	�5���������������������	���	�)�������������&�������������������������������������������������$���������$���� 
�������$�����������������������������������������������������������������������������'���������������4�	�������������������������������������	�����������	���������������� �������������������	���������	������������ 
���������	�����������1�! KLEINER, Bernardo. Op. �0�	���! p. ������.
33- CALIFA Juan. "La militancia estudiantil en la Universidad de Buenos Aires entre golpe y golpe, 1943- 
1955". En: BUCHBINDER Pablo, CALIFA Juan, MILLÁN Mariano, (comps.j ���������������������$�������������������������	������������ 
�������	���	�������������������	�������	�������)�������	�������	�J���	�B���3�O�H�(�! Buenos Aires, Final Abierto, ��������.
34- BORDELOIS, Gastón. "Aniversario de la Reforma Universitaria" En: AAW. �+�����:�������������������	���������	�������	���!�#�� 
�����)������ (��������-��������]. Buenos Aires, Librería Histórica, 2008. También ver en dicha compilación: 
WEINSCHELBAUM, Ernesto. ���L�N�N�Q�� "Mis años en el movimiento estudiantil entre 1945 y 1955" En: AAW. 
�/���!�0�	���!
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cristianos de la época, le reprochaban a ésta ser parte de un gobierno "totalita
rio" que había avanzado sobre libertades básicas en el mundo social y universi
tario, introduciendo en este último personajes conservadores y anti
modernos37. Gastón Bordelois sostiene que la convergencia en torno a la necesi
dad de llevar a cabo una militancia �"�������������	���������� ���������������'���	�����" fue la que posibilitó 
la práctica conjunta de los humanistas y aquellos reformistas dominantes hacia 
1950. Es que sumado a lo anterior, y a diferencia del pensamiento católico que 
desde 1930 predominaba en las universidades, los humanistas no sostenían un 
rechazo absoluto al movimiento reformista. Por el contrario, muchos de sus pos
tulados eran compartidos, centralmente, el cogobierno universitario y la liber
tad de cátedra. Y más importante aún: tanto el reformismo como el humanismo 
militaban conjuntamente en el antiperonismo.

Pero a pesar de las coincidencias, la fe religiosa de unos y el anticlerica
lismo y el laicismo de los otros, los alejaba. Por otro lado, no compartían con los 
reformistas lo que ellos entendían como su concepción ideológica cerrada, �"�����.
�������	�����	���������� �����	�$���������"�! El humanismo mantenía una posición crítica y señalaba cier
tos "vicios" de la reforma: consideraba que la �1���������	�����������������	�������" impulsaba a los 
estudiantes universitarios a la acción pero sin una concepción clara del hombre 
y del mundo.

No obstante las diferencias ideológicas entre humanistas y reformistas, di
rá Ernesto Laclau, militante reformista de Filosofía y Letras, que en la práctica las 
divisiones estaban �"���������������������	������ por el hecho de pertenecer �"�������������������������������	�.
���	�������3�H�! Así, no serán pocos los casos en que militen conjuntamente. En Medicina, 
desde 1953, fueron parte del frente rival de la CGU. En Arquitectura, junto a los re
formistas, serían parte de la dirección del �0������������ y en Filosofía y Letras participa
ron de la revista Centro y en algunos cargos de la comisión directiva40.

��

El año 1954 se inició con la entrada en vigencia de la antes mencionada 
Ley Orgánica de la Universidad, fuertemente criticada por el movimiento estu-

37- En 1954 se fundó en nuestro país el Partido Demócrata Cristiano fPDC), el que también va a 
diferenciarse públicamente de la postura política de la jerarquía de la Iglesia. Ambas corrientes del 
catolicismo van a ser exponentes de la emergencia de discursos disidentes en el seno de la 
estructura institucional de la Iglesia, la que a su vez, mostraba la disminución de la capacidad de su 
autoridad para controlarlos. No obstante, la Liga de Estudiantes Humanistas nunca ingresó de 
forma orgánica al PDC, manteniendo su independencia organizativa. Ver: ZANCA, José. �V���� 
�����������	���	�������� ���������������	�5������? �F���������� �����$������ �� ���� ���������� ������ ������ �������	�������� �0���������	�������! Disponible en: 
http://historiapolitica.com/datoslbibliotecalpp05.pdf
38- BORDELOIS, Gastón. �/���!���0�	���!���! 133.
39- TOER, Mario. �/���!���0�	���! pp. 60-61.
40-ALMARAZRoberto,CORCHÓN ManuelyZEMBORAIN �C�'���������!�/���!�0�	���! pp. 113-114.
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fundamentales para su configuración. Nuestra hipótesis sostiene que la conflic- 
tividad que se inicia con el golpe de junio de 1943 conformó una suerte de �����������.
���������	���	�������� una tensión irreductible que no hará más que profundizarse.

En segundo lugar, la política universitaria desplegada por el peronis
mo en el gobierno merece un análisis específico que aquí solo esbozamos. 
Podemos afirmar que son varios los elementos que la caracterizaron: en primer 
lugar, un masivo recambio del cuerpo de profesores, que redundó en una carac
terización de la educación superior de estos años como "mediocre"; sumado a 
ello, aquel recambio conllevó la entrada a los ambientes de estudio de numero
sas personalidades "enemigas" de la Reforma, militantes del catolicismo nacio
nalista. Por otro lado, las Leyes Universitarias sancionadas en estos años incidie
ron fuertemente en aquella relación ya antagónica. Como sostenemos arriba, si 
bien se llevaron adelante una serie de políticas que permitieron avanzar en la 
democratización del acceso a la universidad, al mismo tiempo, fueron suprimi
das las conquistas más importantes del movimiento estudiantil reformista en lo 
que hace a la �����������������	�5�����	�����������������	���� de la universidad, un pilar de la Reforma. En 
el marco de aquella oposición irreductible el rechazo a dichas políticas fue a �����6 
����������������  es decir: total, pues no existieron agrupaciones estudiantiles que dife
renciaran ambos aspectos.

En el cuarto apartado se ha analizado el desenvolvimiento del movi
miento estudiantil de la UBA, identificando dos períodos en cuanto al nivel de 
movilización y una serie de líneas de corte en el seno mismo del estudiantado. 
Desde 1946, el movimiento estudiantil universitario va a atravesar una situación 
de desmovilización y aislamiento. En los inicios de los '50 comienza ya una nue
va etapa, caracterizada por el "resurgir" de la vida política estudiantil. Un factor 
central está dado por la aparición de la Liga Humanista, una organización so- 
cial-cristiana pero con importantes puntos de coincidencia con el reformismo 
(entre ellos, el cogobierno universitario y la libertad de cátedra], Y más impor
tante aún: tanto el reformismo como el humanismo militaban conjuntamente 
en el antiperonismo.

El golpe de Estado de septiembre de 1955 traerá profundos cambios en 
la política nacional e inmediatas repercusiones en las universidades, donde tu
vo inicio el proceso de "normalización" de las casas de estudio. Y si bien en un 
principio la "desperanización" se muestra como un objetivo común y aglutina
dor de los diversos actores y tendencias políticas, tempranamente el escenario 
universitario posperonista comenzará a resquebrajarse. Tras 1955 y durante la 
década de 1960 se dará un proceso de recambio en el seno del movimiento estu
diantil por el cual aquel reformismo llamado "gorila" va a ser reemplazado por
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uno de "izquierda", caracterizado por replantear el postulado de la unión obre- 
ro-estudiantil, buscando comprender las contradicciones del fenómeno pero
nista y llevando a cabo una autocrítica sobre el lugar de los estudiantes en los 
procesos nacionales. El peronismo se ha constituido en uno de los fenómenos 
políticos que marcó a fuego al movimiento estudiantil, tanto en el transcurso 
del "decen i o perón ista", como en los años q ue van a segu i r tras su caída.
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