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El reformismo universitario en los tempranos sesenta 
Por Nayla Pis Diez
Doctora en Historia. Docente e investigadora del CeDInCI/Conicet

Para el movimiento estudiantil los 
tempranos sesentas fueron años de 
movimientos: en la organización de las 
universidades y la investigación cien-
tífica, en las vidas de los y las jóvenes 
estudiantes, en las tradiciones que los 
identificaban (el reformismo univer-
sitario, entre ellas) y, también, en los 
escenarios de la política nacional e 
internacional que hacían de marco a 
sus actividades más cotidianas. Una 
concepción ampliada de la década nos 
permite decir que esta estuvo marcada 
por la renovación y el conflicto, y que los 
años 1958 y 1959 operaron como bisa-
gras en ello. Vayamos por partes.
En las universidades argentinas, los últi-
mos meses de 1955 estuvieron marca-
dos por una efervescente actividad 
política de profesores, intelectuales y 
estudiantes unificados por el antipero-
nismo. El golpe de Estado de septiembre 

había significado para ellos una oportu-
nidad de derogar la normativa peronista 
y de “refundar” las universidades bajo 
los principios reformistas. Pero con el 
correr del año 1956, este optimismo 
inicial comenzó a agrietarse por varios 
motivos. En primer lugar, la sanción del 
Decreto Ley 6403, que proponía reor-
denar las universidades, provocó una 
ola nacional de oposición durante todo 
mayo de 1956. Uno de los ejes del deba-
te fue su artículo 28, que iba a permitir a 
las universidades privadas emitir títulos 
para el ejercicio profesional. El enfren-
tamiento de los reformistas, universi-
tarios y secundarios, con el gobierno y 
los grupos cristianos tuvo como desen-
lace la no aprobación del artículo y la 
renuncia del ministro de Educación. Y 
en el mapa nacional del reformismo, el 
descontento por el decreto empalmó 
con un contexto social marcado por 
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la movilización obrera contra las polí-
ticas económicas y represivas de la 
Revolución Libertadora. Surgió enton-
ces una corriente reformista crítica del 
gobierno y no tan radical en su anti-
peronismo, con presencia importante 
en las universidades de Buenos Aires, 
Córdoba y La Plata, y mayormente alia-
da a los grupos comunistas y de izquier-
das. En buena medida, este proceso 
universitario hizo de traducción de otro 
más bien político-partidario, como fue la 
ruptura de la Unión Cívica Radical, espa-
cio de referencia y/o militancia orgánica 
de muchos reformistas. Es que el mapa 
universitario se ordenaba no solo bajo 
el eje reformismo/antirreformismo, sino 
también a partir de lineamientos políti-
cos que definían corrientes reformistas 
adversarias.
Tras aquel conflicto inicial, se abrió el 
período “dorado” de las universidades, 
uno que, con sus importantes matices 
nacionales y límites, nos habla de la 
renovación de las estructuras acadé-
micas y de la prioridad otorgada a las 
áreas científica y técnica en la transfor-
mación del país. La expansión de las 
“ideologías del desarrollo”, el peso de 
figuras políticas e intelectuales “reno-
vadoras-desarrollistas” y ámbitos de 
circulación de ideas como la editorial 
Eudeba dieron impulso a la tarea. Pero 
el proyecto modernizador no contó 
con el apoyo total del arco de actores 
universitarios. Entre otros, fue resisti-
do por parte de un estudiantado que, 
en el marco de una creciente radicali-
zación, comenzó a cuestionar varios 
de sus aspectos. Polémicas como el 

ingreso (el “limitacionismo”) y el presu-
puesto, y preguntas como qué proyec-
to de universidad y qué ciencia para 
qué país van a marcar a los universita-
rios en la época “dorada”.
La llegada a la presidencia de Arturo 
Frondizi es un momento clave para 
nuestra historia. Su campaña elec-
toral y su victoria en febrero de 1958 
generaron hondas expectativas en 
intelectuales, militantes de izquierda y 
estudiantes reformistas identificados 
con su propuesta de desarrollo indus-
trial, soberanía nacional y reconoci-
miento e integración del movimiento 
obrero peronista. Pero rápidamente, 
todos estos sectores vieron sus expec-
tativas defraudadas. Si al comienzo de 
1958 nos encontramos con un movi-
miento reformista expectante, el inicio 
de 1959 nos coloca frente a un mismo 
actor marcado por la decepción, la frag-
mentación y la radicalización. Había 
perdido dos batallas: la oposición a la 
llegada de capitales extranjeros para 
la explotación de petróleo y el debate 
de la “laica o libre”, de enorme impacto 
en el mundo educativo. De acuerdo a 
nuestra concepción ampliada, comien-
zan aquí los “años sesenta”.
El 26 de agosto de 1958, Frondizi hizo 
pública su decisión de reglamentar el 
artículo 28, el mismo que había queda-
do en suspenso y que establecía la 
posibilidad de que las universidades 
privadas contaran con la facultad de 
expedir títulos habilitantes, la cual hasta 
entonces era monopolio del Estado. No 
exageramos al afirmar que la totalidad 
de los campos universitario y educativo, 
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cultural y político quedaron inmer-
sos en la polarización entre “laicos” y 
“libres”. Las reacciones de un estudian-
tado reformista, movilizado desde junio 
en rechazo al plan petrolero del presi-
dente, fueron inmediatas en Córdoba, 
Santa Fe, La Plata y la ciudad de Buenos 
Aires: asambleas masivas, actos públi-
cos y enfrentamientos con el bando 
“libre” y las fuerzas policiales comen-
zaban a ser moneda corriente. Los dos 
meses que siguieron, las universidades, 
las escuelas secundarias, las plazas y 
las calles de las ciudades universitarias 
del país se convirtieron en escenario de 
una verdadera batalla social. 
Es que el debate no se entendía como 
circunscripto al ámbito educativo. 
En los discursos reformistas, educa-
ción “libre” era sinónimo de “privada”, 
funcional a los intereses de la Iglesia, 
enemiga histórica del reformismo. La 
denuncia contra el gobierno aparecía 
además como broche final: es que en 
menos de un año diversas iniciativas 
oficiales habían desmentido el progra-
ma inicial y lo que sucedía con la educa-
ción superior era extensible a otras 
áreas, como la energética y petrolera. 
Cuando la FUA escribe la famosa carta 
a Gabriel Del Mazo, entonces ministro 
de Defensa, no hace más que expresar 
tal decepción casi generalizada:

Hemos leído el manuscrito 
original del Manifiesto del 18 que 
celosamente usted custodiaba. 
Vuélvalo a leer hoy, y esas páginas 
amarillas le dirán qué lejos está 
hoy de esos planteos; allí se 

hablaba de unidad de nuestros 
pueblos, de la lucha antiimperialis-
ta y de la creación de una cultura 
nacional. ¿Cómo conjugar con ello 
[…] el caso DINIE, Petróleo, CADE 
y ahora la enajenación de nuestra 
cultura nacional?

Debe decirse también que las organiza-
ciones del campo cristiano se constitu-
yeron en un actor con una presencia, si 
bien menor que la reformista, insosla-
yable en los colegios y universidades a 
través de las corrientes humanistas, inte-
gralistas o ateneístas. Muestra de esto 
es la movilización para defender la “liber-
tad de enseñanza” realizada en la ciudad 
de Buenos Aires el día 15 que contó con 
la presencia de unas sesenta mil perso-
nas, cifra nada desdeñable para la prime-
ra muestra de fuerzas nacional. Cuatro 
días después, la FUA organizó la propia 
con doscientos cincuenta mil asisten-
tes en el mismo escenario, la Plaza de 
Mayo. La convocatoria hizo de apertura 
de una etapa de huelgas y ocupaciones 
de todas las universidades, en vistas al 
tratamiento del proyecto en el Congreso 
Nacional. La polarización era tal, que 
incluso, diversas expresiones del movi-
miento obrero hicieron público su apoyo 
a la FUA. 
El día 23 de septiembre comenzaron las 
sesiones en la Cámara de Diputados, 
acompañadas siempre de moviliza-
ciones y ocupaciones en facultades y 
colegios. Tras una semana de delibera-
ciones, un proyecto presentado por el 
oficialista Horacio Domingorena, que 
contenía algunas variaciones respecto 
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del original, fue aprobado y en 1959 
reglamentado como Ley 14557. La 
movilización estudiantil no hizo más 
que radicalizarse; en Córdoba, la ciudad 
de Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata, 
Mar del Plata, Rosario y Santa Fe o 
Tucumán, las batallas eran cotidianas, 
al punto que en La Plata, tras un enfren-
tamiento con armas de fuego entre 
“libres” y “laicos” se comenzó a hablar 
de “guerrillas callejeras”. Asimismo, 
la represión policial se agudizó, parti-
cularmente en Tucumán, Córdoba y 
Buenos Aires, con cientos de detenidos 
y heridos. 
En el lenguaje de la época, el derrotero 
del gobierno de Frondizi fue conocido 
con el mote de “traición” (lo que daba 
cuenta del desencanto que provo-
có en una generación militante que, 
en palabras de David Viñas, era una 
“generación traicionada”). Sumado a 
los conflictos por la “laica o libre”, se 
produjeron en estos años otras escisio-
nes en el campo universitario dadas por 
las críticas al llamado “cientificismo” 
y a la llegada de subsidios extranjeros 
mediante el Plan CAFADE, cuestiones 
repudiadas por la FUA y los reformistas 
de izquierda. El mismo efecto tuvieron 
la toma del frigorífico Lisandro de la 
Torre y la política represiva hacia la 
protesta obrera y social. 
Al interior del reformismo, este clima 
se tradujo en la radicalización hacia la 
izquierda de grupos y dirigentes que 
pasaron al comunismo, al trotskismo y 
a organizaciones de la “nueva izquier-
da”. Es que aquella frustración empal-
mó muy fácilmente con el impacto de la 

Revolución Cubana. No solo porque los 
grupos reformistas de izquierdas hicie-
ron cada vez más público su apoyo sino 
porque una suerte de corrimiento hacia 
los extremos atravesó todo el escena-
rio universitario. Es decir, los debates 
en torno al financiamiento extranjero, el 
avance o retroceso del comunismo estu-
diantil, las luchas presupuestarias de 
1964 y 1965 y los alcances de la moder-
nización científica, nada quedaba por 
fuera de lo que parecía una “guerra fría” 
universitaria. Para los años 1962/1964 
ya era un dato el crecimiento de las 
organizaciones cristianas, nacionalistas 
y anticomunistas, como el humanismo 
en Buenos Aires y el integralismo en 
Córdoba o la misma Tacuara, así como 
su enfrentamiento cada vez más violento 
con los reformistas.
El año 1966 y el golpe militar encabeza-
do por Juan Carlos Onganía, hacen de 
cierre de nuestro período. Es sabido que 
los años que siguen a dicha coyuntura 
son de radicalización y mucha movili-
zación estudiantil pero, como vimos, 
procesos de ese tipo también pueden 
ser encontrados en los años previos. Es 
poco lo que se comprende de la historia 
del movimiento estudiantil en la etapa 
abierta en 1966-1969 si no atendemos 
al acumulado, a los “tempranos sesen-
tas”, a los cambios y conflictos que el 
mismo actor atravesó y de los cuales no 
salió indemne.
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Manifestación estudiantil frente a la Cámara de Diputados, Ciudad de Buenos Aires, 30 de 
mayo de 1958. Colección BNMM, Departamento de Archivos, Fondo Centro de Estudios 
Nacionales, Archivo de Redacción Qué Sucedió en 7 Días.

Manifestación por el debate “libre o laica”, Ciudad de Buenos Aires, 3 de septiembre de 
1958. Colección BNMM, Departamento de Archivos, Fondo Centro de Estudios Nacionales, 
Archivo de Redacción Qué Sucedió en 7 Días.
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Manifestación por el debate “laica o libre”, Ciudad de Buenos Aires, 10 de 
septiembre de 1958. Colección BNMM, Departamento de Archivos, Fondo 
Centro de Estudios Nacionales, Archivo de Redacción Qué Sucedió en 7 Días.
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Manifestación por el debate “laica o libre”, Ciudad de Buenos Aires, 10 de septiembre de 
1958. Colección BNMM, Departamento de Archivos, Fondo Centro de Estudios Nacionales, 
Archivo de Redacción Qué Sucedió en 7 Días.
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Manifestación por el debate “laica o libre”, Ciudad de Buenos Aires, 10 de septiembre de 
1958. Colección BNMM, Departamento de Archivos, Fondo Centro de Estudios Nacionales, 
Archivo de Redacción Qué Sucedió en 7 Días.
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Manifestación por el debate “laica o libre”, Ciudad de Buenos Aires, 10 de septiembre de 
1958. Colección BNMM, Departamento de Archivos, Fondo Centro de Estudios Nacionales, 
Archivo de Redacción Qué Sucedió en 7 Días.
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Estudiantes “laicos” frente al Congreso de la Nación, Ciudad de Buenos Aires, 18 de 
septiembre de 1958. Colección BNMM, Departamento de Archivos, Fondo Centro de 
Estudios Nacionales, Archivo de Redacción Qué Sucedió en 7 Días.
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Facultad de Ciencias Médicas (UBA), 23 de septiembre de 1958. Colección 
BNMM, Departamento de Archivos, Fondo Centro de Estudios Nacionales, 
Archivo de Redacción Qué Sucedió en 7 Días.
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Manifestación por el debate “laica o libre”. Risieri Frondizi, segundo a la izquierda, hermano 
del entonces presidente Ricardo Frondizi y en ese momento rector de la UBA, Ciudad de 
Buenos Aires, 1958. Colección BNMM, Departamento de Archivos, Fondo Centro de 
Estudios Nacionales, Archivo de Redacción Qué Sucedió en 7 Días.
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Quema de muñeco a favor de la universidad laica, Ciudad de Buenos Aires, 1958. Colección 
BNMM, Departamento de Archivos, Fondo Centro de Estudios Nacionales, Archivo de 
Redacción Qué Sucedió en 7 Días.



54

Estudiantes “libres” frente al Congreso de la Nación, Ciudad de Buenos Aires, s. d. Colección 
BNMM, Departamento de Archivos, Fondo Centro de Estudios Nacionales, Archivo de 
Redacción Qué Sucedió en 7 Días.



Manifestación por el debate “libre o laica”, s. d. Colección BNMM, Departamento de 
Archivos, Fondo Centro de Estudios Nacionales, Archivo de Redacción Qué Sucedió 
en 7 Días.
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Manifestación por el debate “libre o laica”, s. d. Colección BNMM, Departamento de Archivos, 
Fondo Centro de Estudios Nacionales, Archivo de Redacción Qué Sucedió en 7 Días.



San Miguel de Tucumán, junio de 1972. La Gaceta, 
junio de 1972. Gentileza de Silvia Nassif.
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