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Los textos enfocan e! tema desde la lógica de la 
dispersión. 
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1 - Introducción 

with the subject of the law but also with the 
subject of the nation. The texts deal with these 
matters within the logic of dispersion. 
KEY WORDS - History of the curriculum, 
instruction civic, text books. 

En el marco de los procesos de su independencia política, a partir de 1810, las 
Provincias Unidas del Río de la Plata1 intentan generar nuevos modos de educa
ción más ajustados a los nuevos tiempos. Una de las preocupaciones de las élites 
gobernantes era la de hallar una modalidad que perrnitiese superar la dispersión 
que, en la época colonial, caracterizaba a la educación, especialmente a la educa
ción elemental dirigida a la infancia (Narodowski, 1994). Hasta aquel entonces, la 
ensefíanza de las primeras letras estaba en manos de muy diversos agentes. 

Esta pretensión unificadora se concreta recién hacia fines del siglo XIX. Entre 
otros factores, la necesidad de unificar la diversidad provincial para competir como 
país agro-exportador en el mercado internacional, hace a la constitución del Esta
do Nacional Argentino. La construcción de un ejército único para todo el territorio, 
de una moneda única, de un gobierno único, de caminos transitables y comunica
dos en un territorio tradicionalmente fragmentado era un desafio no poco impor
tante para esos tiempos. 

Pero la Argentina, debía unificar tarnbién, a partir de su estado, una cultura 
que le perrnitiera constituirse como Nación.2 La segunda rnitad del siglo XIX, se 
caracteriza por una importante llegada de contingentes migratorios provenientes 
de países tan distintos como Espafía, Italia, Inglaterra, Alemania y Rusia. Buenos 
Aires, que se convierte a fines del sigla en la ciudad capital de la República Ar
gentina, pasa de tener menos de 100.000 habitantes en 1850 a tener más de 
500.000 en 1880. De este último total de habitantes, más de la mitad eran extran
jeros.3 Orígenes diversos irnplicaban idiomas diferentes, conductas sociales dife
rentes, tradiciones diferentes. Para unificar esta diversidad cultural, en los valores 
de la modernidad; la escuela se presentaba como la institución ideal. 

Si bien hubo leyes de obligatoriedad desde fines del siglo xvm, en distintas 
provincias que van a formar parte del Estado Argentino, la Ley 1.420 de educación 
primaria gratuita y obligatoria para todos, promulgada en 1884, se constituye en 
un hito, por ser una ley nacional con poder sóbre todo el territorio argentino. La 
rnisma proclama una educación primaria no religiosa y estipula, en su artículo 
sexto, los contenidos mínimos de la ensefianza entre los que se destacan: lectura 

1 La República Argentina constituye una parte de! territorio de lo que fueron las Provincias Unidas 
del Río de La Plata. 

2 Como se seiiala en el ya clásico trabajo de Oszlack O. (1985) La formación dei Estado argentino 
"[ .. . ]la formación dei estado nacional es el resultado de un proceso convergente, aunque no unívo
co, de constitución de una nación y un sistema de dominación" (p. 17). 

3 HALPERIN DONGID, T. Historia contemporánea de América Latina. Ed. Alianza, 1981, p. 250. 
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y escritura de la lengua castellana, aritmética, historia y geografia del territorio 
argentino, idioma nacional y conocimiento de la Constitución Nacional para varo
nes y mujeres. 

Esta ley fue acompafíada por la implementación de políticas tendientes a dos 
objetivos. Por un lado, se trataba de expandir cuantitativamente la escolaridad, de 
masificar y homogeneizar la escolarización elemental. Las políticas de escolariza
ción implementadas en todo el territorio argentino lograron que en 1869 el de un 
77,4% de población argentina analfabeta en 1869, se reducia a un 35,9% en 1914. 

Por otro, las políticas promueven la formación de conductas y valores para 
una ciudadanía moderna. Disciplinar y homogeneizar la población, en función de 
los contenidos y conductas de la modernidad era, en este contexto, un problema 
de política nacional. Para tal efecto, el Estado Nacional y las provincias regulaban 
no sólo los contenidos que se plasmaban en planes y programas sino también los 
contenidos de los libras de texto que se usaban en las escuelas. Es por este motivo 
que los libras debían ser aprobados por el Estado para luego poder ser utilizados 
en las escuelas. 

Este trabajo versará sobre las estrategias de política educativa específica
mente empleadas para con los libros de texto que se ocupaban de la formación del 
ciudadano, en la República Argentina, a partir del análisis de planes y programas y 
de 39 libras de texto utilizados entre 1870 y 1930. 

2 - La fonnación del ciudadano: libros de lectura y manuales de instrucción 
Más aJlá de la disciplina escoJar 

Una primera revisión de los planes y programas de la época muestra a la te
mática en cuestión encuadrada en la lógica de las disciplinas escolares. Los con
tenidos vinculados a la formación del ciudadano se encontraban en disciplinas 
tales como Instrucción Cívica4 o Moral, Urbanidad e Instrucción Cívica,5 según la 
época y el matiz predominantemente legalista o no que se le diera a los mismos. 
Una de las estrategias privilegiadas para la ensefíanza fue el incluir y convertir 
estas temáticas en disciplina escolar. 

El alcance de la misma era, sin duda, objeto de discusión. Los cambias fre
cuentes en los planes y programas dan cuenta de que la relación entre los conte
nidos de la instrucción cívica, la moral y la urbanidad no era simple. Sin embargo, 
frente a los tiempos más cambiantes de la política curricular, los libras de texto 
parecían operar con otra dinámica, diferente de la disciplinar y con otras duracio
nes, más lentas y más estables. 

Cuando se procede a estudiar la temática en los libras de texto surgen dos 
cuestiones que no son menores. La primera es que las estrategias textuales de 
formación del ciudadano no respetaban aquel corte disciplinar de los planes y 
programas. Estas temáticas se presentaban, también y muy centralmente, como 

4 Denominación dada a la materia en los planes de 188617. Monitor de la Educación Común, tomo 
VI, p. 397, Tomado de Aisenstein A. (1998) "Relevamiento de planes y programas de la República 
Argentina", CEFJEC, UNBA. 

5 Denominación de la materia en los planes de 1901. Monitor de la Educación Común, tomo xvm, p. 
202, tomado de Aisenstein A. (1998, op. cit.). 
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parte del contenido de los libros de lectura. Estos últimos estaban destinados a la 
ensefianza y práctica de la lectura en la escuela. Auxiliaban disciplinas curricula
res como Lectura e Idioma Nacional. Trabajaban la lectura, en esta época, con 
contenidos vinculados al problema de la ciudadanía. Así, manuales, compendias y 
libras de instrucción cívica compartían con los libras de lectura la ardua tarea de 
contribuir a la formación del ciudadano.6 Sin embargo, unos y otros tipos de libra 
no se yuxtaponían, cumplían en la lógica escolar funciones diferenciadas. 

En cuanto a sus características discursivas, los libras de lectura encontrados 
muestran un predominio de discurso literario. Los mismos contenían una selección 
de textos tales como poesías, algunos fragmentos de novelas costumbristas o 
históricas, fábulas, poemas y otros. Aquellas lecturas vinculadas con la forrnación 
del ciudadano eran centralmente emotivas. Esos textos mostraban elementos de la 
subjetividad del emisor, utilizando "subjetivemas"7 (adjetivos, sustantivos y verbos 
subjetivos) y estaban escritos en primera persona del plural, especialmente utili
zando un "nosotros inclusivo": 8 "Que nuestras corazones palpiten siempre por la 
patria, tan difícilmente definible y tan fácil de sentirse"9 (Los subrayados son 
nuestros) . · 

A diferencia de los libras de lectura, los manuales de instrucción cívica pre
sentaban como característica principal el estar escritos utilizando discurso infor
mativo de tipo legal. Se trataba de textos donde predominaba la tercera persona y 
se generaba por tanto la pretensión de "neutralidad y objetividad". En efecto, 
estos libros, en su mayor parte, transcribían artículos de leyes y, especialmente, 
los de la Constitución Nacional de la República Argentina10: 

"La Nación Argentina ha adaptado la forma de gobierno republicana, representativa, fede
ral, como lo establece el artículo lo. de la Constitución Nacional. [ ... ] Se llaman ciudadanos 
argentmos todos los argentinos varones mayores de diez y acho aiíos, que gozan de los 
derechos políticos."11 

Entre ambos tipos existia tarnbién un tipo mixto que recuperaba estrategias 
discursivas de uno y otro. Se trata de los llamados libras de lectura de instrucción 
moral y cívica. Eran libras de lectura, auxiliares para la ensefianza de la disciplina 
"lengua", pero que ejercitaban el hábito de la lectura a partir de contenidos exclu
sivamente vinculados a la formación de la ciudadanía moderna. Estas libros utili
zaban tanto el discurso emotivo como el informativo. 

6 También los libras de historia eran utilizados en la formación de la ciudadanía aunque no serán 
tratados en este artículo. Para el abordaje de ese tema ver BRASLA VSKY (1992 y 1993). 

7 "Unidades léxicas marcadas subjetivamente" (KERBRAT ORECCHIONI, 1986). Su utilización revela 
la subjetividad dei emisor con respecto a su mensaje. 

B Kerbrat Orecchioni, op. cit. 
9 COTTA, Juan Manuel. Lecturas morales para formar el carácter de los niiíos. Buenos Aires: Ca

bault, 1916. 
10 Tanto era así que los organismos estatales encargados de controlar y supervisar el contenido de 

los libras de texto denuncian la afección a la copia de las leyes en los libras de instrucción cívica. 
En 1902, La Comisión Revisora de Textos de Instrucción Cívica y Moral, observa esta característi
ca: "se han concretado a copiar literalmente los artículos de la Constitución Nacional cometiendo 
toda clase de errares cuando se ha tratado de su comentaria, de su fundamento legal de la apreci
ación y exposición de un hecho histórico" (p. 14). 

11 GUERRINI. Francisco. El ciudadano argentino. Nociones de Instrucción, 1932. 
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El ejemplo paradigmático de este último tipo es Cómo se ama a la patria de 
Ricardo Levene. En ese libro coexisten lEJcturas como "la familia argentina" donde 
ilustra la vida cotidiana familiar y en la que presenta fragmentos tales como:"La 
familia argentina ha poseído y posee bellas virtudes. Es la más característica la 
hospitalidad. El hogar argentino se abre generosamente al amor y a la caridad" 
con definiciones como: "La igualdades el principio según el cual en la democracia 
argentina no se admiten prerrogativas de sangre ni de nacimiento". 

De este modo, pueden distinguirse distintas estrategias discursivas para dis
tintos tipos de textos que lejos de yuxtaponerse o parecer el resultado del azar, 
presentan regularidades significativas que conforman las estrategias textuales 
respecto de la formación del ciudadano. 

Cuadro que cruza los tipos de libra con los tipos de discurso 

Discurso Discurso emotivo 
informativo 

Libro de lectura X 

Manual de Instrucción Cívica X 

Libro de lectura de Instrucción X X 

Moral y Cívica 

Puede senalarse que mientras en los primeros grados la formación cívica se 
realizaba exclusivamente a través de los libros de lectura y se apelaba básica
mente a la emotividad del alumno, en los gradas superiores la instrucción cívica 
tenía, además, una especificidad disciplinar y adquiria mayor relevancia el conte
nido informativo de los textos a partir del uso de los manuales.12 

Cabe agregar que los libros de Lectura en general estaban escritos por do
centes mientras que los libros de Instmcción Cívica, aún cuando eran para nível 
primario, estaban escritos, mayormente, por abogados. 13 

3 - Los temas de 1a fonnación dei ciudadano: 
el Estado y 1a Nación a través de 1a ley y de 1a patria 

Puede afirmarse que en el período 1870-1930 la formación dei ciudadano se 
plasma en los libros de texto a partir de dos ejes: ley y patria. El conocimiento de 
la ley permitiria la formación del sujeto incluido en una nación jurídicamente orga
nizada pero, el conocimiento de ciertas nociones respecto de lo que es la patria le 
permitiria el acceso a una de las condiciones necesarias, aunque no suficientes 
para ser ciudadano: el manejo de ciertos ritos y tradición. La ley se asentaba, en 
los textos, sobre la idea de patria y nación. 

12 Cabe sefialar que el Reglamento para las escuelas comunes(1889) del Consejo Naciorial de Educa
ción indica en su art 33: "En los dos primeros gradas no se permitirá otro texto que el de lectura". 
Por su parte, Ana Blasco de Selva (en El nuevo Jector argentino. Libra de lectura para 42 ano, 1910) 
senala en su prólogo: "Considerando que, de acuerdo con una excelente práctica y disposiciones 
reglamentarias vigentes, los cursos infantiles no usan más libra que el de lectura [ ... [". 

13 Cuando estos textos no están escritos por hombres de leyes, se pudo constatar que una nota de 
algún abogado que avala el contenido del texto. 
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Ahora bien, mientras los manuales de instrucción cívica privilegian las temá
ticas vinculadas a la ley en primer lugar y a la patria en segundo, los libras de 
lectura hacen mayor cantidad de referencias a la temática patriótica, la ley apare
ce en menor medida. 

Cuadra que cruza los temas tratados en los distintos tipos de libras escolares 

Ley Patria 
Libro de lectura X 

Manual de Instrucción Cívica X 

Libro de lectura de Instrucción X X 

Moral y Cívica 

En los manuales de instrucción cívica la patria es equivalente al concepto de 
Nación: 

"La nación es un conjunto de hombres que reconocen la misma autoridad, idioma y 
costumbres." 

"La llamamos nuestra patria, no solamente porque es el país o nación donde hemos 
nacido, sino porque aqui tenemos nuestros padres, nuestros companeros de escuela y 
nuestros compatriotas, hablamos todos el mismo idioma, obedecemos las mismas leyes, 
tenemos los mismos deberes y derechcs."14 

En los libras de lectura, en cambio, los modos básicos en que aparece la men-
ción de la patria son: 

a) a partir del relato del mito de los orígenes de la Republica Argentina, 
b) a partir de la incorporación de próceres cofno "modelos ejemplates". 
a) con este procedimiento que aparece tanto en los libras de instrucción cívica 

como en los de lectura la visión que de la historia argentina se presenta es una 
mitificación de la historia15 que consiste en la creación de una épica patriótica. 

b) Los modelos ejemplares eran un subgénero muy utilizado en el sigla XIX en 
la literatura infantil mundial. Los libras de lectura relevados desde 1870 incluyen 
lecturas sobre las vidas de personas como Franklin, los Curie, Miguel Angel, 
Washington con sus biografias, anécdotas de su vida, aportes a la humanidad en 
las cuales se destaca el tono moralizante de los relatos. Este univer'salisrno ya 
incluye, en la ultima década dei siglo XIX, a los prócetes históricos como modelos 
a imitar. 

En los libras de lectura aparecen los modelos ejemplares universales con una 
función moralizante promoviendo conductas. A partir de 1910, estos modelos son 
sólo los "patriotas". Hacia 1930 se puede comprobar una vuelta a la inclusión de 
modelos más universalistas.16 

14 Guerrini, op. cit. 
15 Bras!avsky, 1993. 
16 Aproximadamente en 1910 en e! campo intelectual argentino, cón el Centenario de la Revolución 

de Mayo, surge la que se ha dado en llamar "generación dei centenario"un movimiento cultural 
que ve en e! advenimiento masivo de la inmigración una pérdida de identidad nacional. Implica 
una vuelta a las tradiciones iescatando el folklore plovinciano, un hispanismo nostálgico y una re
valorización dei idioma, entre otras cosas (Paya y Cardenas, 1978; Sarlo, 1983). 
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En lo que respecta a la ley, los manuales de instrucción cívica de fines del si
glo XIX se caracterizan por difundir y hacer conocer la Constitución Nacional. Este 
era un contenido obligatorio para todas las escuelas desde la sanción, en 1884, de 
la Ley 1420 de enseflanza obligatoria. Aún cuando en 1890 se lo sustituyó por la 
enseflanza de "Instrucción Cívica'', se pudo corroborar que en muchos manuales 
de Instrucción Cívica se lo siguió incluyendo: "La organización del gobierno y los 
tres poderes", "los derechos y deberes de los ciudadanos y habitantes'', son tópi
cos constitutivos de estos manuales. Sin embargo, entre los deberes y derechos de 
la ciudadanía, se enfatizan algunos en detrimento de otros. Entre los relevados se 
destacan: "el servicio militar'', "la obligatoriedad escolar" y, a partir de 1912, cu
ando en Argentina se sanciona la Ley Saenz Pena de voto secreto y obligatorio, en 
los textos comienza a plantearse el tema del "sufragio universal". 

Por ejemplo, en Educación cívica primaria, Juan Beltrán dedica 14 páginas al 
tema del sufragio. explicando muy detalladamente qué es, quiénes votan, qué es 
un comicio, lo que es una libreta cívica y las consecuencias de no votar a un buen 
candidato. 

Con respecto al servicio militar, en otro manual se seflala que : "Todo ciuda
dano argentino debe prestar el servi cio militar personal. [ ... ] El primer acto que 
debe practicar todo ciudadano argentino para prestar el servicio de las armas se 
llama enrolamiento."11 

En el mismo libro, además se informa acerca del ejército de la Nación, sus di
visiones, la excepción al servicio militar, el juramento a la bandera, vinculando 
estas temáticas con la obligatoriedad del servicio militar. También se aportan 
fotografias dei Juramento a la Bandera, de una Brigada de Infantería y del Colegio 
Militar de la Nación. 

El tema de la obligatoriedad escolar está presente en la mayoría de los libros. 
v.g., en uno de ellos se presenta la siguiente leyenda: 

"Oué feiices son los niflos que van a la escuela. La ley castiga con multas a ios padres, tu
tores o cualquier persona que teniendo niiios a su cuidado o servicio no cumpla esta obli
gación. La instrucción es obligatoria y gratuita. E! Consejo Nacional de Educación y los 
Consejos Escclares de las provincias dan matriculas, libras y útiles a los niiios pobres."18 

En este contexto, los manuales de instrucción cívica destacan el problema de 
la inmigración, a partir del espacio brindado a la distinción entre ciudadano y 
habitante. Los textos presentan una mirada integracionista y práctica : se trataba 
de convertir al inmigrante en ciudadano. AI respecto cabe destacarse la aparición 
en algunos de los libros dei formularia para solicitar la ciudadanía argentina.19 

17 Guerrini, op. cit. 
18 BELTRAN, J. Educación civica primaria. Buenos Aires: Libreria e Imprenta Europea, 1916. 
19 MORA!'l, V. Instmcción cívica y moral. Buenos Aires: Moly y Lasserre, 1938. 
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4 - Conclusiones 

Las estrategias textuales de las políticas educativas para la construcción de la 
ciudadanía y las estrategias curriculares (es decir la delimitación y selección de 
contenidos en planes y programas de la época) no tienen una correspondencia 
biunívoca. Mientras la lógica curricular cifle la Instrucción Cívica a la lógica de las 
disciplinas escolares, los libros de texto dispersan el tratamiento del tema y lo 
contemplan en libros explícitamente destinados a otras disciplinas tales como 
Lengua o Historia. La producción significativa en la época de libros de lectura de 
instrucción moral y cívica, escritos por prestigiosos autores (v.g. Ricardo Levene) 
está indicando el lugar de esta problemática en e! contexto de las políticas sobre 
la producción y contenido de los textos. 

Pero además, mientras la lógica curricular limita e! contenido a los últimos 
anos de la escuela primaria, los libros de lectura la trabajan ya en los primeros 
grados, a partir de estrategias bien específicas. En síntesis pude decirse que para 
encarar e! estudio de la historia dei curriculum o de los contenidos escolares, o 
aún para encarar el estudio de la historia de las políticas curriculares, por lo menos 
en la Argentina, no puede pensarse en la lógica de la correspondencia (los libros 
responden a la lógica estipulada en planes y programas) ni en una lógica gestáltica 
que permitiría inferir los contenidos a partir de mirar sólo textos o sólo planes y 
programas. Los modos de relación entre los diversos niveles curriculares parecen 
ser bastante complejos y merecen, por tanto, ser cuidadosamente investigados. 
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