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SOLICITUD  DE  ACREDITACIÓN  DE  PROYECTOS  PROMOCIONALES  
DE INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO (PPID UNLP) PARA EL AÑO 2022

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1.1 Denominación:  Las tramas de la represión en La Plata, Berisso y Ensenada (1974-1983) 

1.2 Directora:  

Apellido y Nombres: Abbattista María Lucía 
E-mail: mlabbattista@gmail.com 
Categoría de Docente Investigador: V (adjunto solicitud de Formación Equivalente) 
Cargo docente: Jefa de Trabajos Práctico Interina. Designación: 1/03/2017. 
Dedicación: Exclusiva (desde 1/05/2018) 
Unidad Académica: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad: Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
Cargo en la Carrera del Investigador (CIC - CONICET): No posee 
Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) 
Título de grado: Profesora en Historia (UNLP, 2009). 
Título de posgrado: Magister en Historia y Memoria (UNLP, 2019) / Diploma de Posgrado en 
Historia Pública y Divulgación social de la Historia (UNQ, 2020).

María Lucía Abbattista  actualmente se desempeña como Jefa de Trabajos Prácticos interina en la 
cátedra Introducción a la Historia (donde concursó en 2014 como Ayudante Diplomada Ordinaria), es 
profesora de la Maestría en Historia y Memoria y Prosecretaria de Derechos Humanos en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Tiene 11 años de participación continuada en 
proyectos de investigación acreditados en esta Facultad.
También se desempeña desde marzo de 2018 como profesora e investigadora en el Departamento de 
Ciencias  Sociales  de la  Universidad Nacional  de Quilmes,  donde desde fines  de 2020 es  parte  del 
plantel  docente  del  Diploma  de  extensión  “Diseño  institucional  y  gestión  de  sitios  de  memoria”.  
Anteriormente ha participado como guía del equipo de la Casa Mariani Teruggi, ha sido referencista en 
el Archivo de la DIPPBA (Comisión Provincial por la Memoria) y fue becaria doctoral del CONICET 
(2012-2017).  

1.2.a Descripción de la actividad científica, tecnológica y/o artística significativa y continua en los 
últimos 5 años de la Directora. (Publicaciones, presentaciones a congresos, patentes, innovación, 
transferencia, contribución a la formación de recursos humanos)

En cuanto a  su trayectoria  formativa,  en los últimos cinco años María Lucía  Abbattista  presentó y 
defendió su tesis de la Maestría en Historia y Memoria (UNLP) titulada  Justicialismo y cultura en la 

Guerra Fría. El retorno de Oscar Ivanissevich al Ministerio de Cultura y Educación (Argentina 1974-

1975) con la dirección de Mg. Laura Lenci y la codirección de Mg.Ana Julia Ramírez. Así como cursó y 
egresó del Diploma de posgrado en Historia Pública y Divulgación Social de la Historia (UNQ). Tiene 

 



pendiente la presentación de su tesis en el Doctorado en Historia, donde tiene la totalidad de los créditos 
aprobados y tramitó su reinscripción a comienzos del 2021. 
Antes de asumir como Prosecretaria de DDHH de la FaHCE fue parte de la Comisión de Memoria de la 
Facultad y coordinó, desde diciembre de 2015, los Talleres  para ingresantes sobre la Historia y las 
memorias  del  exBIM 3.  Desde mayo de  2018 ha  coordinado  un conjunto  más  amplio  de políticas 
vinculadas  con el  predio como sitio  de memoria,  así  como investigaciones  sobre  la  propia  historia 
institucional para el Programa de Reparación de Legajos de integrantes de la comunidad de la FaHCE 
víctimas del terrorismo de estado, y otros informes desarrollados en el marco del Programa de Apoyo a 
Juicios de la UNLP y del Proyecto colectivo Huellas Digitales de la Memoria (que la Facultad integra),  
referidas al impacto de la represión en la región, donde han participado la mayoría de los/las integrantes  
propuestos para el equipo. 
Respecto a las publicaciones realizadas en esta etapa, por su proximidad con los temas del proyecto se 
destacan dos realizadas en revistas especializadas y tres capítulos de libros. En cuanto a las primeras, se 
tratan de: “Estudiar en el predio del ex BIM 3. Reflexiones sobre un proyecto de construcción de la 
memoria en la FaHCE-UNLP” (en  Revista Aletheia N° 14, 2017, en coautoría  con compañeras  del 
Taller  para ingresantes)  y “Reyna Diez.  Una profesora de palabra auténtica y praxis libertaria” (en 
Política Universitaria. 2019). En cuanto a los segundos, se tratan del capítulo “La Fuerza de Tareas 5” 
en  la  segunda edición  del  libro  Memorias  del  BIM; biografías” (FaHCE,  2018,  junto  a  Ana Julia 
Ramírez y Margarita Merbilhaá) con aproximaciones a las investigaciones realizadas en el marco de los 
previos  PPID,  del  capítulo  “Lo  que  hace  diferente  a  Alessandro  Portelli”  (en:  Flier,  Patricia 
coordinadora. Historias detrás de las memorias. Un ejercicio colectivo de Historia Oral, FaHCE, 2018) 
vinculado con la trayectoria intelectual del autor que es referente internacional para la Historia Oral y 
“Apuestas  y  desafíos  en  el  predio  del  Ex-BIM  3”  (en:  Ghigliani,  Pablo  coordinador.  Procesos 

represivos, empresas, trabajadores/as y sindicatos en América Latina, FaHCE, 2021). 
No abundaremos aquí,  pero sí  podemos mencionar,  los materiales de divulgación a raíz de algunas 
efemérides,  las  reseñas  de  libros  vinculados  con  novedades  editoriales  en  el  campo  de  la  historia 
reciente en  Aletheia,  Contemporánea y  Cuestiones Criminales  y la traducción del artículo de Bruno 
Groppo:  “Memoria,  remoción,  olvido del estalinismo en la Rusia postsoviética” (2017) que pueden 
encontrarse en el currículum vitae. 
En lo referente a extensión y transferencia, durante el último quinquenio ha sido Directora del Proyecto 
de Voluntariado (Compromiso Social Universitario): “Juventud, educación y memoria” aprobado en la 
convocatoria  anual  2017 para  el  fortalecimiento  del  trabajo  pedagógico  del  sitio  de  Memoria  Casa 
Mariani-Teruggi  de  la  ciudad  de  La  Plata  (2018-2019)  e  integrante  del  equipo  del  Voluntariado 
Universitario “Ciudadanía y Memoria” dirigido por la Mg. Ana Julia Ramírez para el trabajo en la Casa 
Carlos Esteban Alaye de Ensenada (2017-2018). Asimismo, en la UNQ integra el proyecto de Extensión 
“Universidad, memoria y ciudadanía” y proyecto de Investigación orientado a la Práctica Profesional 
“¡Descarga la App! Desarrollo de aplicación móvil complementaria al documental interactivo 3D Centro 
Clandestino  de  Detención  La  Cacha”.
Respecto a las iniciativas editoriales, entre 2016 y 2017 fue coordinadora de la Revista Aletheia de la 
Maestría en Historia y Memoria, y desde 2012 al presente integra su comité. 
Actualmente se encuentra dirigiendo dos proyectos de tesis de Maestría (una de la Maestría en Historia 
y Memoria de la UNLP y otra de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de la UNQ) y cuatro 
proyectos  de tesinas  de grado (dos  correspondientes  a  Historia  y  Sociología  de la  UNLP y dos  de 
Historia  en la UNQ). Todos los proyectos  se vinculan con el  campo de la historia  reciente  y/o los 

 



estudios de historia y memoria. Previamente fue codirectora de una tesina de Sociología presentada en 
2016 y de una Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas para un estudiante avanzado de Historia de 
la UNLP.

1.2.b Detallar los proyectos acreditados en los cuales la Directora ha participado, indicando título, 
director y período de ejecución.

En el marco de la Universidad Nacional de La Plata,  la directora ha participado de 3 Proyectos de 
Investigación+Desarrollo, uno de los cuales sigue vigente, y de dos PPID, acreditados por la institución:
Proyectos de Investigación+Desarrollo  

● Integrante  como  investigadora  en  formación  en  el  Proyecto  11/H865  “Del  tercer  gobierno 
peronista a la dictadura de 1976. La eliminación del tiempo bifronte. La ofensiva reaccionaria” 
H865, CISH- IDIHCS. Dirigido por la Mg. María Laura Lenci. Codirigido por el Dr. Roberto 
Pittaluga.  Período de Ejecución: 1/1/2018 - 31/12/2022.

● Integrante como investigadora en formación en el Proyecto 11/H716 "La política en un tiempo 
bifronte. Se prepara el infierno, se espera la revolución. Argentina 1973-1976", dirigido por la 
profesora Ana María Barletta. Codirigido por la Mg. María Laura Lenci. Período de Ejecución: 
1/1/2014- 31/12/2017.

● Integrante como colaboradora, primero y como investigadora en formación, después, del Proyecto 
11/H542 "La política y sus formas. Argentina 1973-1976", dirigido por la profesora Ana María 
Barletta. Codirigido por el Prof. Jorge Cernadas. Período de ejecución: 1/1/2010- 31/12/2013. 

Proyectos Promocionales de Investigación + Desarrollo:
● Integrante como tesista-becaria del PPID/H030 “La represión en Berisso y Ensenada, 1973-1983. 

Una aproximación a escala local a partir del análisis de archivos oficiales, testimonios judiciales e 
historia oral” Dirigido por Mora González Canosa. Codirigido por la Prof. Margarita Merbilhaá. 
Período de Ejecución: 1/1/2017 - 31/12/2018.

● Integrante  como  investigadora  en  formación  del  PPID “La  Plata,  capital  de  la  represión.  El 
Archivo de la DIPPBA y la represión en La Plata, Berisso y Ensenada 1956-1976” Dirigido por la 
Prof.  Ana Julia  Ramírez.  Codirigido  por  la  Prof.  Margarita  Merbilhaá.  Período de  ejecución: 
1/8/2014 al 31/7/2016.

1.3 Unidad de I+D (debe coincidir con el que se consigne en el SIGEVA y  deberá indicar en primera 
instancia la Facultad donde se desarrollará el proyecto y  luego la Unidad de I+D. No debe figurar sólo 
la Facultad.):  
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación / Instituto de Investigaciones en Humanidades y 
Ciencias Sociales (IdIHCS)

2.   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Se propone indagar una trama de agentes, instituciones y territorialidades de la represión en la región, 
prestando  atención  a  un  conjunto  de  dimensiones  analíticas  y  fuentes  no  trabajadas  o  poco 
profundizadas en trabajos previos sobre la temática.
La  propuesta  ha  sido  pensada  para  retomar,  continuar  y  profundizar  las  líneas  de  investigación 
desarrolladas entre 2014-2018 en el marco de los proyectos PPID “La Plata, capital de la represión. Los 

 



archivos de la DIPBA y la represión en La Plata, Berisso y Ensenada, 1955-1976” y “La represión en 
Berisso  y  Ensenada,  1973-1983.  Una aproximación  a  escala  local  a  partir  del  análisis  de  archivos 
oficiales, testimonios judiciales e historia oral” que funcionaron en la misma Unidad de I+D, y también 
para dar un marco más formal a aquellos proyectos no presentados a acreditación pero desarrollados 
entre 2018-2021 en el marco de la Prosecretaría de DDHH de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación en dialogo con la Dirección de Programas de Memoria Histórica y Reparación de la 
UNLP.
Al igual que los proyectos que reconoce como precedentes, el estudio sobre la represión se focaliza en 
una geografía específica, el Gran La Plata. Durante mucho tiempo, las investigaciones sobre el accionar 
represivo en la región se han concentrado sobre el desplegado por la Policía Bonaerense en el llamado 
“Circuito  Camps”.  Esta  investigación  complejiza  la  mirada  al  poner  el  foco  sobre  los  grupos 
paraestatales,  jerarquías  eclesiales,  autoridades  universitarias  y  cúpulas  empresariales.  Asimismo, 
propone repensar la presencia de la Armada en la región, que fue clave para el avance de la dictadura 
sobre  la  universidad,  la  gestión  de  los  tres  municipios  involucrados  y  la  represión  de  los  sectores 
obreros.

 

2.1 Marco teórico o estado actual del tema:

La presente propuesta se reconoce como parte de las investigaciones sobre la represión estatal  y la 
violencia paraestatal que han proliferado en la última década en el campo de los estudios de Historia 
Reciente en Argentina, atentas a las diferentes experiencias locales, regionales y provinciales. 

En términos comparativos, los estudios sobre la represión se abrieron paso lentamente frente a otras 
líneas como las que desde fines de los años ´90 atendieron a la nueva izquierda y la radicalización 
política, intelectual, gremial previa a la dictadura (Barletta, 2001; Lenci, 1999; Ramírez 1999, Tortti,  
1999) y los estudios sobre las memorias de aquellas historias que comenzaron a expandirse a partir de 
los primeros 2000 (Jelin, 2001; Oberti y Pittaluga, 2005 y 2006; Carnovale, Lorenz y Pittaluga, 2006; 
Bisquert y Lvovich, 2008) con espacios editoriales propios como las revistas Puentes (CPM), Políticas 

de la Memoria (CEDINCI) y la Revista Estudios sobre Genocidio (CEG-UNTREF).

Hace tan solo diez años, la investigación y análisis de las violencias de estado previas y posteriores al  
golpe de 1976, su naturaleza, dispositivos, agentes, instituciones y vínculos con la sociedad civil, eran 
considerados objetos poco atendidos. Como bien lo expuso Gabriela Águila (2013) quizás esa relativa 
escasez de estudios se vinculara con las matrices analíticas que, provenientes del ámbito jurídico y de 
las ciencias políticas, se habían convertido en los marcos predominantes para pensar el problema de la 
represión en la Argentina, frente a otras perspectivas que podían iluminar diferentes  actores, espacios y 
momentos. 

Poco  tiempo  más  tarde,  Gabriela  Águila,  Santiago  Garaño  y  Pablo  Scatizza  reconocían,  en  la 
introducción a un libro que compilaron, que un cambio sustantivo estaba ocurriendo en relación con 
estos estudios y daban cuenta de un conjunto de aportes que comenzaron a acrecentar el conocimiento 
disponible poniendo en discusión las periodizaciones establecidas, los conceptos, las categorías y ciertas 
imágenes cristalizadas en torno a las diferentes modalidades de la violencia estatal y paraestatal que se 
desarrollaron en nuestro país en los años setenta (2016: p. 8). A su vez, fue quedando establecida la idea 
de que esa etapa debía ser encuadrada en un largo proceso de formación del Estado terrorista en la 
Argentina (Lenci, 2014; Franco, 2011 y 2012).

 



Sin dudas, el impulso que ha tomado la investigación judicial a partir de la reapertura de los juicios por 
delitos de lesa humanidad y su desarrollo en distintos puntos del país, así como la constitución de otras 
políticas públicas de memoria, produjeron una importante reconfiguración de la investigación social en 
nuevas direcciones al convocar a historiadores/as y otros/as cientistas sociales desde distintos roles a 
participar  de las  instrucciones  judiciales  y testificar  en las  audiencias  orales  (Abbattista,  Barletta  y 
Lenci, 2016; Barragán, 2017). 

Los estudios sobre la represión en la región

Desde  los  primeros  listados  y  análisis  publicados  por  la  organización  Familiares  de  Detenidos 
Desaparecidos  por  Razones  Políticas  en  No  habrá  manto  de  olvido!!!  (1983)  y  la  recepción  de 
denuncias de la CONADEP en 1984, quedó en evidencia que La Plata, Berisso y Ensenada fue una de 
las regiones más afectadas (en términos de cantidad de víctimas por cantidad de habitantes) desde los 
años inmediatamente previos al golpe, explicable en parte debido a su altísimo nivel de movilización 
política,  gremial y estudiantil  previa.  Como señaló Ludmila Da Silva Catela,  la ciudad de La Plata 
perdió  a  partir  de la  última  dictadura  su tradicional  denominación  de  "ciudad de  estudiantes",  que 
portaba gracias a la importancia simbólica de la Universidad Nacional de La Plata, para convertirse en 
"ciudad reprimida" (Da Silva Catela, 2001).

Crónicas como las de Alipio Paoletti (1987), que cubrieron el primer proceso judicial contra el general 
Ramón Camps,  ofrecieron  las  primeras  pistas  sobre  los  responsables,  dispositivos  y  dinámicas  del 
Circuito represivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que funcionó bajo su órbita. Lo mismo 
hicieron  las  investigaciones  de  los  organismos  de  derechos  humanos  como  la  Asociación  de  Ex-
Detenidos Desaparecidos presentadas por Adriana Calvo en el marco del juicio contra Miguel Osvaldo 
Etchecolatz (2006) y trabajos como los de María Maneiro (2005 y 2009), del núcleo de investigaciones 
de la UBA creado por Inés Izaguirre para analizar el genocidio en la Argentina.

En lo que refiere al rol de la Armada, que desembarcó sobre los tres municipios pero se concentró 
especialmente en las fábricas de Berisso y Ensenada,  los trabajos de investigación de la Central de 
Trabajadores Argentinos presentados en el marco del Juicio por la Verdad (2000), los análisis de Ivonne 
Barragán y Belén Zapata (2015), las producciones sobre las biografías de las víctimas de la Fuerza de 
Tareas 5, coordinadas por Ana Julia Ramírez y Margarita Merbilhaá (2015 y 2018) y la reconstrucción 
histórica basada en la escena judicial que puso a esa Fuerza en el banquillo (Barbero, 2021)  han sido 
son las primeras aproximaciones. Se nutrieron, a su vez, de investigaciones más específicas sobre el 
impacto de la represión en establecimientos concretos como el Astillero Río Santiago, el Frigorífico 
Swift y Propulsora Siderúrgica (Barragán 2011 y 2013; Bretal 2010 y 2018, Esponda, 2017 y 2020, 
respectivamente) y testimonios de contexto presentados ante la justicia, como el de María Laura Lenci e 
Ivonne Barragán que compartieron los avances de sus equipos (2015). 

La violencia paraestatal en la región, por su parte, ha sido abordada desde el periodismo (Cecchini y 
Elizalde, 2013) y desde la historia (Carnagui, 2013, 2015 y 2020; Besoky, 2012 y 2020), pero aún hay 
mucho  por  indagar,  ya  que  en  su  mayoría  los  estudios  se  han  centrado  en  los  crímenes  de  la 
Concentración Nacionalista Universitaria contra militantes estudiantiles, pero menos se conoce sobre la 
actuación  de  los  grupos  parapoliciales  que  tuvieron  como  blanco  a  delegados/as  gremiales  y 
trabajadores/as y sobre la intervención de estos grupos en espacios gubernamentales y universitarios.

También en los últimos años se pudo conocer mucho más sobre las diversas situaciones que atravesó la 
Universidad Nacional de La Plata entre octubre de 1974 y diciembre de 1983, a partir de investigaciones 
sociohistóricas (Lanteri y Meschiany, 2015; Rodríguez, 2014a y 2014b; Abbattista y Carnagui, 2014), 

 



testimonios  en escenarios  judiciales  (como los ofrecidos  por  Ana María Barletta  en ocasión de los 
juicios por el “Circuito Camps” 2012 y por “La Cacha” 2014) y resoluciones publicadas en el marco de 
políticas reparatorias de la propia institución (Godoy, 2020), pero de cada una de esas instancias han 
surgido nuevas preguntas que buscará abordar este equipo de investigación.  

2.2 Aporte original al tema:

Se propone aportar al conocimiento sobre algunos aspectos muy resonantes pero poco investigados y 
conocidos de la represión en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, poniendo el foco en aquellos 
agentes, prácticas y dispositivos vinculados con la represión estatal y las violencias parapoliciales que 
atravesaron la Universidad Nacional de La Plata (incluyendo sus colegios) y las fábricas de la región, 
entendidos como parte de una trama amplia, que contempla no sólo a autoridades policiales y militares, 
o  integrantes  de  grupos  parapoliciales,  sino  también  a  grupos  empresariales,  autoridades  civiles  y 
eclesiales. 

2.3 Objetivos:

Objetivos generales
● Consolidar un equipo interdisciplinario de investigación sobre las tramas represivas que 

atravesaron a las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada, conectando investigadores/as con 
trayectorias y experiencias diversas vinculadas con la historia reciente en el marco del Instituto de 
Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET).

● Aportar a la reconstrucción histórica y a la reflexión conceptual sobre las prácticas represivas en 
nuestra región atendiendo a las continuidades, rupturas e inflexiones cualitativas que las mismas 
sufrieron a lo largo del período bajo estudio.

● Contribuir a la formación de recursos humanos a través de la organización de talleres de discusión 
internos y del asesoramiento en proyectos de adscripción, tesinas de licenciatura y/o tesis de 
posgrado relacionados con los temas del proyecto.

Objetivos específicos:
● Recuperar la información dispersa referida a la represión en estas localidades contenida en 

variados fondos documentales y constituir un repositorio digital centralizado de acceso abierto.
● Indagar el desarrollo y las prácticas específicas de grupos paraestatales en el desarrollo del 

accionar represivo en la región.
● Analizar la presencia material y simbólica de la Armada en La Plata, Berisso y Ensenada y el rol 

que desempeñó durante la dictadura.
● Revisar el papel desempeñado en la etapa por actores diversos como las jerarquías eclesiales, las 

autoridades universitarias y las cúpulas empresariales.
● Indagar en indicios materiales de la represión a partir de la mirada de la arquitectura sobre los 

espacios que funcionaron como parte del proceso represivo. 
● Generar materiales que sean insumo para el trabajo tanto en áreas de gestión y docencia de la 

propia universidad, así como en iniciativas de vinculación con distintos ámbitos del Estado y la 
comunidad (espacios de memoria, causas judiciales).

 



2.4 Metodología:

Desde sus inicios, los estudios de Historia Reciente se propusieron trabajar a partir de “lo que queda de 
la  violencia  política”  (Oberti,  2009),  construyendo  archivos  sobre  las  experiencias  de  militancia 
arrasadas, indagando en los diversos archivos de la represión recuperados y atendiendo, especialmente, 
a la construcción de archivos orales a partir de la realización de entrevistas a diferentes protagonistas y 
sobrevivientes de aquellas experiencias. Por ello, los problemas éticos, políticos, morales, quizás son 
más evidentes que los de otros investigadores/as porque sus temas están muy estrechamente vinculados 
con la actualidad y las agendas de diversos colectivos respecto de los vínculos entre el pasado y el 
presente.
La investigación  propuesta,  que  supone un diálogo  entre  la  historia,  la  sociología,  el  derecho y la 
arquitectura, se nutre así de herramientas metodológicas multidisciplinares
Por ello, los diferentes trabajos que se encararán en el marco del Proyecto se realizarán empleando 
diferentes técnicas de recolección/construcción de datos y marcos de análisis interdisciplinarios para un 
conjunto  amplio  de  fuentes  entre  las  cuales  pueden mencionarse:  A)  documentos  escritos  (diarios, 
expedientes judiciales, legajos de inteligencia) y B) documentos fílmicos y fotográficos; C) planos e 
imágenes satelitales.  
Además, una parte del grupo se abocará especialmente a la formación sobre la entrevista en la Historia 
oral  (Portelli,  1991  y  2011;  Fraser,  1991;  Carnovale,  Lorenz  y  Pittaluga,  2005)  para  registrar 
testimonios que permitan una aproximación más cercana a la subjetividad y las representaciones sobre 
la  represión  y  sus  huellas  en  el  presente.  

2.5 Metas / Resultados  esperados en el desarrollo del proyecto:

A lo largo de estos dos próximos años de investigación se espera alcanzar los siguientes resultados: 
La consolidación y ampliación de un grupo de trabajo interdisciplinario en la UNLP vinculado con el 
estudio de la represión en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. 
La creación de un repositorio digital con información referida a los procesos represivos en la región, a 
partir de la experiencia del Programa de Apoyo a Juicios, donde se promueva el acceso abierto a las 
fuentes documentales, las entrevistas y los informes realizados por el equipo. 
La exposición de los avances de esta investigación en jornadas y congresos de la especialidad, así como 
la organización de una jornada propia para poder investigar  a actores no universitarios  que pueden 
nutrirse de estos informes. 
La  finalización  o  avance  de  las  carreras  de  posgrado  de  algunos/as  miembros  del  equipo  que  se 
encuentran en distintos momentos de las mismas y cuyo temas de investigación están estrechamente 
vinculados con las problemáticas del presente proyecto. 
El  fortalecimiento  de las  actividades  de transferencia  a  través  de la  participación en programas de 
actualización para equipos de trabajadores de Espacios de memoria, actores vinculados con las causas 
judiciales de lesa humanidad y funcionarios/as responsables de políticas públicas de memoria.

2.6 Tipo de Actividades del Proyecto. (*) Indique  con una cruz el tipo de actividades que se desarrollarán 
en el proyecto, para las cuales se requiere principalmente:

□  Tipo “A”: adquisición de insumos, instrumental y/o equipos

x   Tipo “B”: trabajo de campo con movilidad

x   Tipo “C”: trabajo documental

(*) Deberá indicar solo una opción.

 



3. ANTECEDENTES: Desarrollar  los antecedentes de la Unidad de I+D sobre la temática del proyecto 
propuesto restringido a los últimos 5 (cinco) años. Especificar: publicaciones, presentaciones a congresos de la 
especialidad, convenios con otras instituciones, etc

El Centro de Investigaciones Sociohistóricas de la UNLP, hoy inserto en el IDIHCS, fue uno de sus 
primeros núcleos de investigadores/as en el país en asumir el desafío de la Historia Reciente (Groppo y 
Flier, 2001; Flier y Kahan, 2018). También la Maestría en Historia y Memoria (fundada a fines de 2002) 
es una expresión de la articulación entre la agenda pública de Memoria, los organismos de derechos 
humanos y profesores-investigadores/as de la Unidad de I+D. 

Además del  Proyectos I+D vigente dirigido por la profesora Laura Lenci  y los PPID estrictamente 
vinculados  con  la  represión  en  la  región  que  fueron  dirigidos  por  Ana  Julia  Ramírez,  Margarita 
Merbilhaá y Mora González Canosa, que se mencionan al comienzo del proyecto, en el que participaron 
algunos/as investigadores/as en formación y colaboradores/as que aquí se vuelven a reunir, se cuentan 
en la Unidad también otros proyectos especializados en la nueva izquierda y la historia social del trabajo 
en las décadas del sesenta y el setenta, con los que existen vínculos y puntos de encuentro, por los que 
se suele coincidir en jornadas organizadas en la Comisión Provincial por la Memoria sobre archivos de 
la represión e investigación social,  jornadas de Trabajo de Historia Reciente, Jornadas de la Red de 
Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER).  

En los últimos años se profundizaron especialmente las líneas de investigación vinculadas con la propia 
región,  a  partir  de  la  Comisión  de  Memoria  Recuerdo  y  Compromiso  de  la  Facultad  y  de  la 
Prosecretaría de DDHH (creada en 2018) ante la necesidad de conocer más sobre la historia del predio 
que perteneciera a la Armada, donde se asientan hoy tanto la Facultad como el IDIHCS. 

De ahí han surgido iniciativas como los Talleres sobre el predio para ingresantes, el proyecto del Jardín 
de la Memoria y el acompañamiento a la Causa judicial FT5 elevada a juicio en 2015, en los que han 
participado con diferentes roles la mayoría de los miembros del equipo actual.

En el marco de las causas por crímenes de lesa humanidad realizados en la ciudad de La Plata, cuatro  
investigadores/as del CISH han participado como testigos de contexto en causas por crímenes de lesa 
Humanidad perpetrados en la región. Tres de ellos/as integran este proyecto. 

Por  último,  señalar  que  parte  de  las  personas  integrantes  del  presente  equipo han sido  parte  de  la 
creación y puesta en marcha de programas como el Programa de Reparación de Legajos (Prosecretaría 
DDHH UNLP), del Programa de Apoyo a Juicios (Prosecretarías UNLP y FAHCE), de la investigación 
en marcha sobre la responsabilidad empresarial en el Astillero Río Santiago y del Proyecto colectivo 
local Huellas Digitales de la Memoria, que geolocaliza los asesinatos y desapariciones ocurridos en La 
Plata Berisso y Ensenada. 

4. APORTES POTENCIALES:

4.1 Contribución al avance del conocimiento científico y/o tecnológico y/o creativo:

Los aportes esperados para el avance del conocimiento del proyecto consistirán en: 

La sistematización de la información dispersa en fuentes judiciales, periodísticas, archivos de empresas 
(como el Astillero Río Santiago), fondos de organismos de inteligencia e investigaciones académicas 
sobre las tramas de la represión en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada entre los años 1974 y 
1983.

 



La producción de conocimiento sobre los actores, procesos y dispositivos específicos que habilitaron, 
dieron forma y contribuyeron a la implementación a nivel local del Terrorismo de Estado, con particular 
foco en los grupos parapoliciales y en la Armada de la República Argentina.

La producción de informes con aproximaciones a las marcas espaciales y soportes arquitectónicos de la 
represión en la región. 

Los  diálogos  enriquecedores  entre  los  espacios  universitarios  de  construcción  de  conocimiento 
interdisciplinario  y  otros  ámbitos  como los  espacios  de  memoria,  las  causas  por  crímenes  de  lesa 
humanidad y las políticas públicas de memoria, verdad y justicia en la región.

4.2 Contribución a la formación de recursos humanos:

La puesta en funcionamiento de este  proyecto permitirá  favorecer  el  intercambio  y la colaboración 
intergeneracional  entre  investigadores/as  de  diversas  disciplinas,  formados/as  y  en  formación,  para 
revisar algunas de las dimensiones más duras de la historia reciente de la región, cuyas consecuencias 
aún son notorias.

Además, el equipo tiene la explícita intención de poner en contacto y vincular entre sí a colegas que 
vienen desarrollando investigaciones y contribuciones con el conocimiento de las tramas represivas en 
La Plata, Berisso y Ensenada, que son insumo de políticas e iniciativas diversas, sin tener inscripción 
formal en equipos acreditados como tales. 

Asimismo,  se  espera  que  el  trabajo  del  grupo  ofrezca  el  estímulo  de  la  labor  colectiva  para  la 
finalización de las carreras de grado y posgrado, y para la definición de temas de vacancia para un 
diverso conjunto de estudiantes avanzados/as, que han manifestado interés en estas problemáticas y se 
incorporan como colaboradores/as. 

4.3 Transferencia prevista de los resultados, aplicaciones o conocimientos derivados del proyecto:

El proyecto prevé la transferencia de sus avances en espacios de encuentro que permitan articular los 
avances de investigación con las miradas y saberes de trabajadores/as de espacios de memoria, testigos 
de  contexto,  organizaciones  de  derechos  humanos  y  querellas  en  juicios  de  lesa  humanidad, 
funcionarios/as responsables de políticas reparatorias, etc. interesados/as desde sus diversos espacios de 
acción por las tramas represivas en la región.

Además, en el caso más inmediato de la UNLP, estos conocimientos podrán nutrir tanto a las políticas 
de memoria histórica de la UNLP (como el Programa de Reparación de Legajos) como a los proyectos 
de acompañamiento a las causas por crímenes de lesa humanidad (Programa de Apoyo a Juicios), las 
propuestas de recorridos guiados y charlas para estudiantes y miembros de la comunidad en general 
sobre la historia y las memorias del Ex BIM 3, diversos espacios curriculares de grado y seminarios de 
posgrado. 

5. PLAN DE TRABAJO:  Desarrollar en un máximo de 4 (cuatro) carillas. Indicar las actividades a 
realizar, las cuales deberán corresponderse con lo especificado en los puntos “8. Presupuesto Estimado” 
y “8.1 Detalle de Gastos Previstos”.

El  presente  Proyecto  bianual  prevé  la  realización  de  reuniones  mensuales  del  equipo,  tanto  para 
propiciar  la  puesta  en  común  de  las  diferentes  líneas  de  trabajo  personales,  como  para  discutir 
bibliografía  actualizada y proyectar  producciones  colectivas  interdisciplinarias  (artículos,  ponencias, 
informes) vinculados especialmente con: a) la dinámica represiva en la UNLP a partir de octubre de 
1974  y  sus  actores  b)  las  articulaciones  entre  los  grupos  parapoliciales  de  acción  en  el  ámbito 

 



universitario y aquellos de acción en el ámbito gremial c) la profundización en el conocimiento sobre el 
rol de la Armada de la República Argentina en la región, especialmente a partir de noviembre de 1975, 
en la persecución de trabajadores/as y estudiantes.
En tanto se cuenta con previos relevamientos parciales de documentación realizados por equipos de 
investigación precedentes y por las Prosecretarías de DDHH de la FaHCE y la UNLP, ya existe un 
conjunto de fuentes disponibles para comenzar a analizar. Pero si las condiciones sanitarias lo permiten, 
se  destinará  un  tiempo  importante  del  primer  año  a  la  búsqueda  de  nuevas  fuentes  accesibles  en 
diferentes  archivos  institucionales  (entre  los  que  se  cuentan  el  Archivo  Histórico  de  la  UNLP,  el 
Archivo  de  la  DIPPBA  y  el  Archivo  Provincial  de  la  Memoria),  así  como  material  de  diarios  y 
publicaciones  periódicas  de  la  época  en  hemerotecas  (Hemeroteca  de  la  Biblioteca  de  la  UNLP y 
Hemeroteca de la Legislatura provincial), para su digitalización y consulta permanente.
Simultáneamente, se prevé la realización de capacitaciones vinculadas con la perspectiva de la Historia 
Oral para la posterior definición, diseño y realización de entrevistas a diferentes figuras que contribuyan 
con los conocimientos sobre las singularidades de las tramas represivas en la región de La Plata, Berisso 
y Ensenada. 
Por otra parte, el equipo se propone la organización de una jornada en el cuarto semestre del proyecto 
para  la  visibilización  de  los  temas y el  diálogo con actores  de espacios  de memoria  de  la  región,  
funcionarios/as ligados/as a políticas reparatorias y actores de la esfera judicial vinculados/as con las 
causas  por  crímenes  de  lesa  humanidad.  También  se  propone  planificar  capacitaciones  posibles  a 
desarrollar en esos otros ámbitos de intervención, para retroalimentar los avances con nuevas preguntas. 

CRONOGRAMA:  Enumerar las tareas especificando su ubicación temporal
Año 1

Actividad Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

Reuniones mensuales del equipo x x x x x x x x x

Actualización bibliográfica x x x x x x x x x x x x

Búsqueda de fuentes documentales complementarias x x x x x x x x

Capacitación en Historia oral x x

Realización de entrevistas y desgrabación x x x

Sistematización de avances realizados x x

Año 2

Actividad Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

Reuniones mensuales del equipo x x x x x x x x x

 



Actualización bibliográfica x x x x

Búsqueda de fuentes documentales complementarias x x x x

Realización de entrevistas y desgrabación x x x

Producción de artículos y ponencias para la difusión x x x x x x x x x

Organización y desarrollo de una jornada de 
visibilización

x x x x x

Planificación de futuras instancias de capacitación x x

Sistematización de los avances. x x x

Redacción y puesta en común del informe Final x

6. EQUIPAMIENTO Y/O BIBLIOGRAFÍA:

6.1 Equipamiento disponible:

Con la esperanza de que la situación sanitaria permita retomar la presencialidad, se propone como 
lugar de trabajo específico el Centro de Investigaciones Socio-Históricas que integra el Instituto 
de Investigaciones de Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS- UNLP). El CISH dispone de 
dos  salas  de  investigadores  propia  con  computadoras  en  línea  (servidor  de  la  Facultad  de 
Humanidades), comunicación wifi; impresoras; cámara digital y scanners para trabajo de archivo. 
La Directora y cinco miembros de este equipo son o han sido previamente investigadores de este 
Centro,  que  en  la  actualidad  integran  más  de  70  investigadores/as,  entre  personal  formado, 
doctorandos,  becarios/as  y auxiliares de investigación.  Además,  del relevamiento realizado,  se 
sabe que se dispone de computadoras, impresoras, scanners y grabadores personales, que pueden 
ser puestos a disposición del colectivo.

6.2 Equipamiento necesario:

Para alcanzar los objetivos de este proyecto no se requiere un equipamiento extraordinario y se 
considera  que  podrían  darse  algunos  primeros  pasos  como  reuniones  e  intercambios  en 
condiciones de  homeoffice, aunque las entrevistas y el trabajo de archivo requieran condiciones 
específicas de adecuación.
En cualquier caso, se prevé tramitar la apertura de una Nube gratuita en el servidor del Instituto de 
Investigaciones  en  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  para  centralizar  las  fuentes  relevadas 
previamente  por  los  y  las  diferentes  integrantes  del  equipo,  para  que  estén  disponibles  a  la 
consulta del conjunto. 
Como ejercicio más optimista, se contempla la necesidad de comprar materiales de librería para 
complementar  los  equipos  disponibles  para  el  relevamiento  de  fuentes  y  la  realización  de 
entrevistas, y de refrigerios para preparar las reuniones internas y la jornada de cierre. 
También se presupuesta la necesidad de servicios de terceros para impresiones, desgrabaciones, 
ediciones  y/o  diseños  que  se  consideren  indispensables  para  dar  a  conocer  públicamente  los 
avances de investigación.

 



6.3 Fuentes de información disponible y/o necesaria:

La bibliografía académica referida al tema de investigación (que en parte se consigna al final de 
este  documento  como  anexo)  se  encuentra  disponible  en  la  Biblioteca  de  la  Facultad  de 
Humanidades  y  Ciencias  de  la  Educación  (BIBHUMA) o  en  repositorios  digitales  de  acceso 
abierto, por lo que no es necesario proyectar ninguna compra.
Como herencia de los proyectos PPID previamente mencionados, de las investigaciones realizadas 
en el marco de los programas encarados por la Prosecretaría de DDHH y de los relevamientos 
para tesis de Maestría recientes de integrantes del equipo, se cuenta con un importante acervo de 
información referida con el impacto de los grupos parapoliciales en la Universidad Nacional de La 
Plata, la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad de la región, el rol de la 
Armada Argentina en el circuito represivo orientado al disciplinamiento de los/as trabajadores de 
Berisso y Ensenada, así como un relevamiento parcial de las coberturas del diario local El Día de 
diversos acontecimientos ocurridos entre 1974 y 1976, a partir de sus ejemplares hallados en la 
Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. 
Además  de  reconocer  la  potencialidad  de  los  fondos  documentales  de  la  Hemeroteca  y  del 
Archivo  Histórico  de  la  UNLP,  que  han  sido  previamente  consultados,  contamos  con  la 
posibilidad de realizar nuevas consultas al Archivo de la DIPPBA conservado por la Comisión 
Provincial por la Memoria, con el que existen varios convenios de trabajo -y cuya codirectora se 
encuentra integrada al equipo de investigación como colaboradora- y también existen diálogos 
previos con las autoridades del recientemente creado Archivo Provincial por la Memoria, para 
conocer los fondos que lo integran.
Por último, cabe mencionar que se prevé acceder a la documentación escrita y a los registros 
audiovisuales producidos en el marco de los juicios por la verdad realizados en la Cámara Federal 
de La Plata desde 1998 y a los materiales de consulta pública de los juicios penales por crímenes 
de lesa humanidad realizadas en los Tribunales Federales de la ciudad a partir del 2006.
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