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eminencia, a pesar de lo cual es un ámbito escasamente estudiado de manera sistemá
tica en sus múltiples dimensiones. En términos generales se analiza cada una de sus 
partes componentes por separad02 y son pocos los estudios que intentan reconstruir 
este proceso en base a una fuerte apoyatura empírica. 

En este contexto, el presente trabajo propone algunas hip6tesis y líneas generales 
de investigaci6n para abordar el estudio del proceso de radicalizaci6n y peronizaci6n 
de los sectores universitarios, centrándose fundamentalmente en el caso de la Univer
sidad Nacional de La Plata en el período 1969-1974, sobre todo entre los estudiantes 
y trabajadores no-docentes. Proceso que deriv6 en una experiencia inédita en el ám
bito universitario platense que puso en tela de juicio no s610 las formas tradicionales 
de organizaci6n y gobierno de la instituci6n, sino también las formas tradicionales de 
relaci6n entre la vida política universitaria y la política extra universitaria. 

Nos proponemos, entonces, estudiar las relaciones entre la Universidad, el poder 
político y la cultura en un momento de máxima tensi6n social y de fuerte 
cuestionamiento al gobierno de la "Revoluci6n Argentina" y al sistema en su conjun
to, en un clima general de radicalizaci6n mundial de las juventudes. Si bien puede 
entenderse que la Universidad, como cualquier otra institución educativa, ha cum

plido una funci6n reproductora del sistema en el sentido de que una gran parte de los 
dirigentes políticos e intelectuales de distintas vertientes se habían formado en sus 
claustros, también es cierto, y particularmente en esta época, que de allí ha salido una 
parte importante del pensamiento crítico al punto que se ha llegado a afirmar que «la 
Universidad argentina ha sido un espacio de formaci6n de intelectuales de izquier
da»3. 

Aun teniendo en cuenta la complejidad de la instituci6n universitaria en términos 

2 Entre los trabajos que abordan distintos aspectos que hacen a los estudios sobre la Universidad se pueden mencio
nar: Siga!, Savia (1991) /ntel«tutJn y poJer en 14 tÚaui4 t1e1 Stsnlta, Buenos Aires, Puntosur; Mignone, Emilio, 
Evolución t1e 14 autonomla Univmitaria en 14 Argenti1ltl, y Mignone, Emilio (1998) Polltíca y UnivmidmJ. FJ estaJq 
úgisl4Jor, Buenos Aires, Lugar Editorial; Barba, Fernando y otros (1998), La UnivmitJaJ Nacional t1e La Plata en su 
Centenario 1897-1987, La Plata, UNLP-Banco Municipal de La PIara; Baruch Bertocchi, Norberto (1987) Las 
Univmidat1es CatóIiCllS. Buenos Aires. CFAL Biblioteca polftica N 173; Buchbinder, Pablo (1998) .Historia t1e 14 
FacultaJ t1e FiIosofta y útrrzs t1e 14 UBA. Buenos Aires, Eudeba; Cano, Daniel, La EtJucación su/mor en Argentina. 
FLACSO; Godoy, Eduardo (1995) La Historia t1e ATULP. Asocúzción t1e TrabajatlDm t1e 14 UNLP, La Plata, Edit. De 
la UNLP; Levenberg Raúl y Merolla, Daniel (1988) Un solo !;rito: cr61Ú&1l t1e1 movimiento estudiantil unillmÍtario t1e 
1918a1988, Buenos Aires, Ed. De la FUBA; Neiburg, Federico (1998) Los intJectualesy 14 invmcWn t1elperonismo, 
Buenos Aires, Alianza editorial; Tocr, Mario (1988) FJ movimiento estudiantil t1e PmIn a Alfonsln, Buenos Aires, 
CEAL; Girbal de Blacha, Nocmf (1994) "La Faculta de Humanidades de La Plata y su producci6n historiográfICa 
entre la 'Revoluci6n Libertadora y 'La Revoluci6n Argentiná: del consenso al disenso intelectual", en Fernando 
Devoto (comp) La historiogrtzfla argentina en el Siglo XX (l/), Buenos Aires, CEAL, entre otros 
3 Hora, Roy y Tr6mboli, Javier (1994), Pnuar 14 Argentina, Buenos Aires, Fl cielo por asalto 
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científicos, profesionales, de gobierno, de relaci6n con la sociedad y con el espacio 
político extrauniversitario, puede observarse que en estos años comienza a existir un 
cuestionamiento a la idea, que había dominado en la etapa de la universidad pos
peronista, de que la sociedad podía ser transformada a través de un proceso gradual 
gracias a la combinaci6n de desarrollo tecno16gico, independencia en política inter-
nacional y participaci6n de las caPas medias. . 

Es así c6mo, hacia fines de la década del '60, comienza a cobrar fuerza en la 
Universidad la visi6n más radicalizada de que no es posible el cambio sin revoluci6n, 
tal vez. reforzada por un conjunto de fen6menos como la inevitabilidad de la emigra
ci6n masiva de científicos e intelectuales, asociada a la conciencia, posterior a la inter
venci6it, de estar asistiendo a «Un mundo que seacab:u dentro del proceso de «apa
g6n cultura" y de represi6n de la cultura, que se vivi6 a partir del '664 • 

La combinaci6n de ambas perspectivas: las expectativas sobre el desarrollo y la 
modernizaci6n, e inmediatamente después, y junto con ellas, las certezas de que los 
cambios estructurales de la revoluci6n y de la sociedad socialista eran posibles, con
tribuy6 a l~ expansi6n del espíritu general de optimismo intelectual en el cual la 
ilusi6n, la voluntad y la imaginaci6n eran recuperadas como valores y como forma de 
conducta. 

La discusi6n política se introduce, entonces, en los claustros simultáneamente a la 
emergencia de un nuevo modelo de profesional, vinculada al proceso de moderniza
ci6n social y a la creencia muy difundida de contar con un proyecto de país conscien
te, posible de transformarse5 • La inserci6n del intelectual en el espacio público, junto 
a la consolidaci6n de una carrera profesional digna, con sentido social, unido a la 
demanda de que los pasos institucionales para lograrla no implicasen retracci6n al 
terreno estrictamente profesional, generaron dentro de la Universidad formas de rela
ci6n entre los claustros y de organizaci6n académica novedosas que nos proponemos 
relevar e interpretar tratando de vincular la 16gica de la vida política del movimiento 
universitario con la dinámica de la política nacional. 

Centrándonos, entonces, en un caso específico -el de la Universidad Nacional de 
La Plata- este trabajo se propone fijar algunos posibles lineamientos para comenzar a 
aclarar los mecanismos y la dinámica a través de los cuales algunos sectores universi
tarios se radicalizan y se plantean transformar las estructuras tradicionales de la insti-

4 Oteiza, Enrique et al.(eds) (1997), Cultura 1 poUtica m los años 60, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del 
CBe. 
5 Ver Terán. Osear (1991): Nuestro años snenta. Buenos Aires. Puntosur. y Siga!. Silvia, op cit 
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tuci6n desde una 6ptica de transformaci6n global. Es decir, c6mo, a partir de qué 
medios, y de qué principios, algunos sectores vinculados al mundo académico co
mienzan a cuestionar al mismo tiempo al sistema universitario y al sistema social en 
su conjunto, en el marco de una trama en la que ambos cuestionamientos aparecen 
cono indiscernibles: una sociedad "nueva" requería de un nuevo modelo de Universi
dad, pero a la vez la Universidad aparecía como uno de los espacio "posibles" desde 
los cuales delinear y comenzar a gestar la "nueva sociedad". 

Apoyándonos en la bibliograRa analizada, podemos decir que en este proceso de 
radicalizaci6n de los sectores universitarios se empieza a perftlar, por una parte, una 
mirada cada vez más interesada sobre la lucha armada y paralelamente un acerca
miento a los sectores del peronismo que se han ido radicalizando, ya que el peronismo 
se visualiza como la alternativa política con mayores posibilidades de canalizar el 
proceso de transformaciones profundas que demandan cada ves más sectores de nuestra 
sociedad. Aparece entonces un fe~6meno novedosos en la historia de la universidad ar
gentina: la peronizaci6n de vastos sectores integrados al mundo universitario. 

Hay que tener en cuenta que uno de los datos centrales del período analizado es el 
proceso general de transformaci6n y "rupturas" ocurridas en los distintos ámbitos, secto
res, organizaciones e idearios que hasta el momento habían ordenada la 16gica de la vida 
política y social de la Argentina. En consecuencia este proceso de peronizaci6n del mundo 
universitario debe plantearse como un hecho central que si bien se inscribe dentro del 
proceso novedoso, aunque más general, de la peronizacion que se produce entre los secto
res medios, tiene sus aristas particulares: en él está implícita la crisis de la Identidad Refor
mista que a partir de los '20, pero consolidada sobre todo desde los' 40 sobre la base de la 
férrea oposici6n al peronismo, había definido al mundo universitari06 • 

Dentro del Movimiento Estudiantil esta identidad reformista que hegemonizaba al 
estudiantado universitario se comienza a resquebrajar inmediatamente de ocurrido el gol
pe del '55, y más acenruadamente a partir del '597 cuando los sectores dirigentes más 
antiperonistas pierden la conducci6n de la FUA, yen el seno de movimiento comienza a 
surgir la necesidad de un acercamiento a la clase obrera y en consecuencia un replanteo de 
su posici6n respecto al fen6meno peronista. Sin embargo debemos esperar hasta 1969-70 
para comenzar a ver, cada vez con mayor presencia, a las organizaciones estudiantiles que. 
reivindican su condici6n peronista actuando dentro de la Universidad. 

Un proceso similar ocurre en el seno del ámbito intelectual más general-<lentro del 

6 Siga!, Silvia op. &it 
7 Ver Ceballos, Carlos, Los estudiantts univtrsitarios y 14 pol/ti,a: 1955-1970, Buenos Aires, CEAL y Toer, Mario op. . 
cit 

192 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radicalización y peronización ... 

que situamos a los docentes universitarios- en d cual los sectores de izquierda también 
fuertemente antiperonistas comienzan a replantearse su consideraci6n de un fen6~e
no que se resistía a desaparece!;. contra todas suspredicciones8 • Hay que sefiaW' sin 
em~argo que dentro dd m~.~d~ de \os docentes d procesO de peron~cion no va a ser 
tan generalizado como síl~s fue entre,los estudiantes. 

En d campode los trabajadores no docentes de la Universidades Nacionales este 
proceso esta escasamente registrado. Al respecto contamos, sobre todo, con datos 
sobre los gremios de La Plata y Buenos Aires. En ambos casos, que no por escasos son 
menos significativos, se habrían mantenido a cierta distancia dd peronismo durante 
los '40-'50. Sin embargo un profundo y acderado proceso de radicalizaci6n y 
peronizaci6n dd gremio se habría desarrollado a partir dd surgimiento de la CGT de 
los Argentinos conducida por Raimundo O ngar09. 

En este sentido creemos posible sostener que d fen6meno de peronizaci6n de la 
Universidad se produce en una doble direcci6n. Por un lado, es parte dd fen6meno 
más generalizado descripto anteriormente en d cual vastos sectores que durante d 
régimen peronista se alinearon en la oposici6n, fundamentalmente los sectores me
dios e intdectuales, comienzan a replantearse su posici6n al respecto y a acercarse a 
este hecho tan particular que sobrevive como identidad de la clase obrera más allá de 
los innumerables intentos producidos para destruirla, y que aparece como la víctima 
central de las políticas autoritarias y represivas dd Estado. Pero por otro lado, y este es 
un da~o. que creemos necesario corroborar, es d propio peronismo d que ahora, in
tentando reconstruir su legitimidad dentro ddsistema político 10 ,comienza a intere
sarse en la Universidad como "territorio" deexpansi6n dd Movimiento Nacional 
]usticialista y de legitimaci6n de su líder exiliado. 

Las vías y formas en que se introduce d peronismo en las Universidades aparece 
entonces como un tema de relevancia central ya que nos remite no 5610 al proceso de 
fuerte radicalizaci6n y a la instauraci6n de noved~sos planteas y prácticas que la 
peronizaci6n conl1ev6 en este ámbito en particular, sino que también nos lleva a 
vincular fuertemente, y de un modo diferente, d proceso ocurrido dentro de los 
límites dd mundo universitario con aquello que estaba sucediendo extra muros. 

En esta direcci6n, en términos generales y con carácter de hip6tesis creemos posi
ble plantear 3 vías principales de entrada dd peronismo a la Universidad en este 
período: aquélla vinculada al movimiento estudiantil, la vinculada al movimiento 

8 Ter.ln. Osear. Dp. cito 
9 Godoy. Eduardo Dp di 
10 Amaral. Samuel Y Plotkin. Mariano (1993) PrrrJ" Jel rxiliD al potIn. Buenos Aires. Cintara 
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gremial de los trabajadores no docentes y aquélla más estrictamente circunscripta, 
entre el cuerpo de profesores, al campo de las ideas y de las discusiones intelectuales. 

En el terreno de la construcción de saberes y de la d,is~usión intelectual debemos 
resaltar, en su novedad, la conjunción, cada Vfa. con más fuerza, de categorías prove
nientes de dos corrientes tan irreconciliables h;¡sta ese momento como lo eran la 
tradición marxista y la tradición del pensamiento nacional, con el subsecuente debi
litamiento de la tradición Iiberal ll • Esta nueva amalgama de ideas abre la posibilidad 
de re-pensar al peronismo como una alternativa política mucho más multifacética y 
heterogénea y, en consecuencia, factible de contener y encauzar planteos y programas 
de corte fuertemente radicalizados. 

Quizás una de las primeras experiencias, con fuerte arraigo institucional, en esta 
dirección -de gran relevancia y profundas consecuencias- dentro de la Universidad 
sea el surgimiento, paradójicamente ocurrido muy poco después del golpe de Onganía, 
de las Cátedras Nacionales en la carrera de Sociología de la UBN2 . Con la instaura
ción de estas "Cátedras Nacionales" se desarrolla una corriente política en la que 
confluyen docentes y agrupaciones estudiantiles "nacionales y peronistas" que reco
noce como eje fundamental de su trabajo en ia Universidad al Movimiento Peronista, 
proponiéndose la doble tarea de impulsar el desarrollo de una nacionalización de la 
conciencia estudiantil para volcar sectores cada Vfa. más amplios del estudiantado 
hacia la militancia junto a los sectores populares y, por otra parte, aportar al desarro
llo y profundización de la doctrina del movimiento de masas. Militancia en el movi
miento popular y desarrollo de la conciencia nacional parecen ser, de este modo, los 
objetivos centrales de esta novedosa práctica político-cultural, que se apoyaba funda
mentalmente en los aportes de los llamados "pensadores nacionales": Scalabrini Ortiz, 
Hernández Arregui, Puiggrós, Cooke y, naturalmente, la doctrina del movimiento 
nacional elaborada por Perón 13 • 

En cuanto a las agrupaciones político estudiantiles podemos dividir el período 
1966-1973 en dos momentos claramente diferenciables. En el primero, 1966-69, el 
movimiento estudiantil, mayoritariamente reformista pero también dentro de las 
corrientes Integralistas, Humanistas y Ateneístas, atraviesa una profunda crisis de 

11 Terán. Osear. op cit 
12 Para las Cátedras Nacionall'$ ver Revista Envido No 3 (abril 1971). 4 (junio 1971).7 (agosto 1972). 8 (febrero 
1973). y 9 (mayo 1973); Revista Antropo/og{a ekl Tm:er Mundo; Alvarez, Fernando (1970): Clases teóricas sobre /os 
anteceekntes ekl peronismo. en la materia "Proyectos Hegemónicos y Movimientos Nacionales" de la carrera de 
Sociología -UBA. Tc:xné. entre otros 
13 Argumedo. Aldra (1971): "Cátedras Nacionales: una experiencia pcronista en la Universidad". en Revista Envi
do. N°3. Buenos Aires. 
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identidad de cara a dos hechos fundamentales: 1) la persistencia del peronismo como 
ideología de la clase obrera, que a partir del surgimiento de tendencias cada vez más 
combativas ponen en tela de juici~ las razones que hasta el momento habían separado 
al movimiento estudiantil de la clase trabajadora; y 2) la instauración del gobierno 
autoritario que instala la Revolución Argentina, con su panicular política en la Uni
versidades l4 • Esta Crisis de identidad que comienza a erosionar el espíritu reformista 
dentro del cuerpo estudiantil va a estallar en múltiples pedazos, para comenzar a 
reconstituirse, aunque en otras direcciones, a partir del Cordobazo. 

En el segundo período, 1970-1973, nos encontramos con un movimiento estu
diantil mucho más radicalizado en sus planteos y prácticas, y con una cada vez mayor 
presencia de organizaciones político-estudiantiles que reivindican su adscripción 
peronista "de izquierda" 15 • En este sentido, es interesante observar que esta nueva 
corriente estudiantil que se integra al mundo universitario es el resultado de la con
vergencia de estudiantes peronistas que comienzan a organizarse como tales dentro 
de las distintas universidades, pero sobre todo de cada vez más grupos e individuos 
que rompen con sus identidades anteriores y se integran al movimiento estudiantil 
peronista. Finalmente la mayoría de estos grupos, que ya hacia fines de 1972 van a ser 
mayoritarios en casi todas las Universidades Nacionales, van a converger en la Juven
tud Universitaria Peronista (JUP), adherida a la Tendencia Revolucionaria del 
Peronismo, en abril de 197316 • 

Como ya lo anunciamos, no tenemos mucha información respecto a las trayecto-

14 Ceballos, Carlos, op cit 
15 Es verdad que también en este periodo comienzan a aparecer en algunas Universidades las organizaciones estu
diantiles peronistas de derecha -CNU, en La Plata y Mar del Plata sobre todo, y "Sindicato de Estudiantes Univer
sitarios" en la Facultad de Derecho de láUBA. Sin embargo su estudio será colateral en este trabajo tanto porque nos 
interesa fundamentalmente, en esta etapa, tratar de reconstruir los caminos que llevaron a la gran mayoría del 
alumnado universitario a encuadrarse tras la alternariva planteada desde La Tendencia Revolucionaria del Peronismo, 
como por la necesidad de acotar lo más posible nuestro objeto de estudio. 
16 La "Juventud Universitaria Peronista", que se constituye como tal el 22 de abril de 1973, va a estar integrada por 
las siguientes tendencias: Por Capital Federal: ·Coordinadora Universitarilf' Peronista", "Juventud Peronista de la 
Universidad del Salvador"" "Fuerza para la Organizaci6n Revolucionaria Peronista" (FORPE), "Agrupaci6n de Estu
diantes Peronistas" (AEP), "Movimiento Social Cristiano", Movimiento Independiente Facultad" y "Frente de Ac
ci6n Nacional" . (FAN) 
Por Santa Fe: "Movimiento Ateneísta" y "Movimiento Universitario Peronista" 
Por C6rdoba: "Consejo Provisorio de la Juventud Peronista" 
Por Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa: "Federaci6n de Agrupaciones Integralistas del Nordeste" (FAUIN) 
Por La Plata: "Federaci6n de Agrupaciones Eva Per6n" (FAEP) y "Federaci6n Universitaria para la Revoluci6n 
Nacional" (FURN) 
Por Rosario: "Juventud Universitaria para la Liberaci6n Nacional" (JULN) 
Por Mar del Plata: "Movimiento 17 de noviembre" y "Comando Valle" 
Ver La Opinión, 22 de abril de 1973, pag 19 
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rias de los gremios no docentes de las Universidades Nacionales. Sin embargo, la 
información disponible muestra claramente que en los casos de La Plata, Buenos 
Aires y Bahía Blanca, se produce un proceso de fuerte peronización y radicalización 
de los mismos muy ligados a la CGT de los Argentinos a partir de 196817 . Este 
proceso, que todavía queda por desentrañar, ya tiene una fuerte presencia a partir de 
los primeros 70, y se evidencia en los conflictos y reclamos que estos gremios plan
tean a las autoridades universitarias, en los que reciben pleno apoyo del movimiento 
estudiantil, fundamentalmente peronista, y en el papel central que van a jugar como 
pilares de los gobiernos universitarios que se instalan en 197318 . 

En este contexto pretendemos analizar el caso de la Universidad de La Plata, aten
diendo a sus particularidades: si bien en 1966 no hubo un acontecimiento tan dra
mático como "la noche de los bastones largos" ocurrida en la Universidad de Buenos 
Aires -con el ingreso violento de los militares en la Universidad y la consecuente 
renuncia masiva de los profesores-, sí se produjo un proceso de fuerte radicalización 
y peronización entre los estudiantes, los trabajadores no docentes, y un sector impor
tante de docentes que concluyó en una experiencia inédita en la historia de la UNLP. 
Entre el 1973 Y 1974 estos sectores intentaron llevar adelante un Proyecto de Univer
sidad "de cara al Pueblo", acorde con los planteos de transformación revolucionaria 
de la sociedad vinculados a los sectores más radicalizados del peronismo. Este proyec
to conocido como "Bases para una nueva Universidad"19 comenzó a ser elaborado ya 
en 1972; contó con el consenso de la gran mayoría del claustro estudiantil (petonista 
y no peronista), de los trabajadores no docentes y de los profesores -muchos de los 
cuales luego ocuparon lugares clave en la dirección de la UNLP a partir de 1973-
vinculados a la Tendencia Revolucionaria del Peronismo, y comenzó a ponerse en 
marcha de inmediato a la asunción de Cámpora como presidente de la Nación, de 

17 Godoy, Eduardo op. cit 
18 Los gremios no docentes de estas tres lIIliversidades van a romper en 1969 con el resto de los gremios no docentes 
nudeados en la Federación de Asociaciones de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN). que a aprtir 
de este momento se llamará "FATUN Interior". y van a crear la Federación de Agrupaciones de Trabajadores de 
Universidades Nacionales (FATUN) "Auténtica". de carácter mucho más combativo. Esta posición mucho más 
combativa se puede observar claramente siguiendo el conflicto que Jos no docentes de todo el país mantienen 
durante todo el perlodo con las autoridades universitarias y nacionales en relación al Estatuto no docente. y en el 
hecho sintórmtico de que van a ser estas tres universidades las que van a ser tomadas por los estudiantes y no
docentes luego de las elecciones del 11 de mano. Asimismo estos ues gremios van a tener un rol central en los 
futuros gobiernos de sus respectivas Universidades y. en el caso concreto de la UNLP. es más que elocuente el hecho 
de que un conflicto por la cesantía de un no docente va a llevar. en abril del 1973. al Poder Ejecutivo Nacional a 
pedir la renuncia a las autoridades de esta Universidad. Un seguimiento detallado de estos conflictos puede verse en 
Godoy. op cit. y en los diarios La Opinitin y FJ DIa a 10 largo del período analizado. 
19 Ver Godoy. Eduardo. op cit y diarios El DI4 Y La Opinión de abril-mayo. 1973 
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Taiana como Ministro de Educaci6n y de Agoglia como presidente de laUNLP. Sin 
embargo, el cambio de direcci6n que comenzaron a tomar los acontecimÍentos, fun
damentalmente a partir del 74, no sólo interrumpi6 su implementaci6n, sino que 
también convirti6 a sus mentores y seguidores en víctimas centrales de la política 
represiva'implemetada ilegalmente desde el Estado a partir de 1974 

Si bien la UNLP es un caso de gran interés y significatividad, es muy escasa la 
bibliografíial respecto. El libro recientemente publicado por la propia Universi
dad20 , a raíz de su centenario, nos brinda una mirada panorámica de la historia 
institucional de esta Universidad, pero no nos dice nada concreto sobre este período 
en relaci6n a los problemas planteados. El libro sobre la historia del gremio nodocen
te platense2¡' ~ATULP- nos brinda una reconStrUcci6n muy detallada de la historia 
de este gremio pero demasiado cinscunscripta a los problemas gremiaies puntuales 
que afectaban a estos tiabajadores. Asimismo, si bien nos ofrece informaci6n precisa 
sobre algunos conflictos y documentos particulares de gran relevancia, también se 
plantea como la apología de un gremio reconocido por su combatividad y carácter 
democrático. Cuestiones que sería preciso profundizar. Respecto al resto de los traba
jos que hemos enconttadosobrc: la UNLp, se inScriben en un período cronol6gico 
anteriQral que aquí nos interesa y se cisrcuscfiberi. a la descripci6n de ámbitos dema-
siadoespeCíficos22 ' . 

En consecuencia, a partir de las ideas aquí expuestas nos proponemosoomenzar 
reconstruir de manera detallada y precisa él procesO de radicaHiaci6ny peronizaci6n 
de movimiento estudiantil y del gremio de trabajadores no docentes platenses 
(ATULP), sin dejar de prestar atenci6n a la estrecha vinculaci6n que se dio entre 
ambos, ya su relaci6n con los otros actores universitarios, con dobjetivo de deSentra
fiar las formas precisas que tom6 en este caso concreto el proceso que se desarroll6 
con fuerza a partir el '69 y que concluyó con la implementaci6n de un proyecto 
alternativo de Universidad que rápidamente fue desarticulado con la nueva Interven-
ci6n de la Universidad en 1974. . , . 

En este sentido, la reconstrucci6n de "easos" concretos en los cuales este proceso 
de radicalizaci6n y peronizaci6n encarn6 se haeeindispensable para pensar, sobre una 
base empírica más consistente, las raiones que hicieron que este proceso general ocu
rrido en la Argentina de los últimos '60 y primeros '70 se encaminara en una direc
ci6n que finamente llev6 a un desenlace diametralmente opuesto al esperado .. 

~h¡ i 

20 Barba. Fernando op. cit 
21 Godoy. Eduardo, op. cito 
22 Girbal de Blacha. Nocmí. op cit 
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Finalmente, a partir de los li~eamientos e hp6tesis hasta ahora enunciados, nues

tros objetivos de investigación específicos apuran a: 

l. Contextualizar el pro~d.~.radicalización y peronización ocurrido en la UNLP 

en el contexto político general del.período yen el más particular del mundo univer-
, , , 

sitario nacional. , •. 
2. Delimitar la idea deUn,¡~rsidad y del rol de los intelectuales en el proyecto de 

transformación revolucionaria sostenida por estos grupos peronistas radicalizados 

que disefíaron un proyecto alternativo de Universidad para la UNLP. 

3. Analizar las transformaciones en la forma de vinculación entre la política uni

versitaria y la política extraunivers~taria en el período escogido y su relación con el 
proceso de partidización de la política universitaria. 

4. Identificar los puntos de inflexión a a partir de los cuales los sectores del movi

miento estudiantil radicalizado que se vinculan al peronismo rompen con la tradi

ción reformista. 

5. Establecer con mayor precisión las. vías de introducción del peronismo en la 
universidad y las for~as ¿specíficas que las mismas adoptaron en el caso de la UNLP. 

6. Establecer una cronología más precisa vinculando las 3 vías de entrada del 

peronismo a la Universidad y determinar con mayor precisión el momento de su 

mayor extensión. 

7. Reconstruir el mapa de organizaciones estudiantiles,peronistas en la UNLP . 

8. Reconstruir el proceso de radicalización y peron~cic)n, del gremio no docente . . 

(ATULP) 

9. Analizar las vinculaciones de las organizaciones estudiantiles peronistas y del 

gremio de trabajadores no docentes con otras organizaciones peronistas no universi

tarias (Partido, Formacipn<:s.especiales, otras organizaciones armadas no peronistas, 

otras. organizaciones gremia,les. etc.) 
10. Identificar los puntos de contacto y disidencia entre los claustros y sectores 

representativos de la universidad en este proceso. 

". 11 ~ Definir específicamente cuáles son los puntos principales de las formas de 

geStión, y gobierno tradicionales que estos sectores peronistas radicalizados ponen en 

tela de Iu.icio y cuáles son sus propuestas alternativas. 
"'12. ~onstruir la experiencia novedosa de gestión que se desarrollq en la UNLP 

entre marzo de 1973 y noviembre de 1974, y el rol preciso que en eOa ocuparon los 

estudiantes y los trabajadores no docentes. 
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