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Introduccion

5

conceptual izan los fenomenos que 

realizan, que puntos de vista se consideran en
explicitan o implicitamente

La presente tesis es 

materiales de ensenanza -

el resultado del estudio acerca de la produccion de 

con especial enfasis en el Manual de Ingreso a la 

Ensenanza Media escrito por Pedro Berruti. Seleccionamos este Manual por su 
repercusion como texto de referencia durante mas de 50 anos en el 6° grado (llamado 

asi desde el ano 1884 -art.9 Ley 1420-), en el 7° grado (desde el ano 1966 -resol. de 

caracter general n°9, expte.1911-), y para la preparacion del examen de ingreso a la 
ensenanza media. Su analisis nos ha permitido vincular el pasado, el presente y el 

futuro, en relacion con el sistema educativo argentino, lo que significa anahzar el 

modo en que una obra editada en el ano 1940, que ha sido reeditada durante cinco 

decadas, ha influido (o refleja y refracta) en nuestro sistema educativo. A su vez, 

permite analizar un modelo de ensenanza.

Las distintas ediciones del Manual de Ingreso a la Ensenanza Media escrito por 
Pedro Berruti (de aqui en mas el Manual) no constituyen simplemente sistemas de 

distribucion de conocimientos: son, al mismo tiempo, los resultados de actividades, 

confrontaciones y compromisos politicos, economicos y culturales. Son concebidos, 

disenados y firmados por personas reales con intereses reales, pubhcados dentro fie 

fronteras politicas y economicas de mercados, recursos y poder. Significan - a traves 
de su contenido y forma - construcciones particulares de la reahdad, maneras de 

seleccionar y organizar el vasto universo de conocimientos posibles.

Desde la perspectiva didactica, el analisis de los libros escolares supone interrogate 

acerca de como se conceptualizan los fenomenos que se ensenan, que 
caracterizaciones se realizan, que puntos de vista se consideran en relacion con Ips 

conceptos presentados, que se prioriza, que valores se explicitan o implicitamente se 

transmiten, que tipo de juicios se emiten.

Si se considera el Manual como documentacion de su epoca, interesa pensarlo como 

revelador de las concepciones didacticas de los manuales sostenidas entre 1930 y 

1990, y de los usos que se han hecho de ellos. El Manual, con su tirada de 86 

ediciones, da cuenta de los contenidos exigidos para el ingreso a la ensenanza media. 

A su vez, esclarecer desde el punto de vista didactico el contenido del discurso
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utilizado en el Manual en estudio, favorece el reconocimiento de los obstaculos para 

la apropiacion de los contenidos disciplinares, perrmite recuperar el contexto 
historico, posibilita la comprension del presente y lo que puede tener un efecto en las 

practicas de hoy.

Analizamos aqui los propositos y los contenidos de la ensenanza explicitados en el 

Manual como expresion de las visiones de la ensenanza y las tendencias educativas 

representativas de un periodo de nuestra historia educativa. Consideramos egte 
material como un valioso soporte que aun hoy sigue resonando o, al menos, lo 

tomamos como un mediador instrumental, que condensa algunos obstaculos de 

comprension de los alumnos que han transitado, y transitan aun, el sistema educative.

Pensamos el Manual como texto espejo de un sistema de formacion caracteristico y 

peculiar, que nos devuelve la propia identidad, que da cuenta de lo que hemos 

pretendido y nos coloca frente a los criterios que se han sostenido para el ingreso a la 

ensenanza media durante mas de cincuenta anos. Desde esta perspectiva, pensar el 

sentido del Manual nos permite pensar el sentido de nacionalidad, el reconocimiento 

de la sociedad que hoy tenemos, asi como tambien los criterios que sustentamos en el 

piano de las ideas tanto como en el de la toma de decisiones. La forma en que nuestra 
sociedad ha organizado su sistema de educacion es la encarnacion de la forma de 

vida de nuestra cultura, no simplemente una preparacion para elja.

En sintesis, la toma de conciencia de los procesos de pensamiento y accion que los 

docentes instalan en los estudiantes lleva tiempo: la modificacion de puntos de vista y 

la intencion de generar en los otros un mejor acercamiento al conocimiento, tambien. 

Entendemos que, a la hora de evaluar el texto, aun vigente, y a pesar de la evocacion 

valorativa que deja su recuerdo para muchas generaciones de argentinos que 

recorrieron sus paginas, resulta necesario reconocer que el particular recorte de 

contenidos en el materializado, supone vacios para la ensenanza actual.

El Manual nos lleva a pensar en la necesidad de estudiar desde una perspectiva 

didactica el valor de la historia y de las practicas que han atravesado nuestro sistema 
educative, para otorgarles nuevos significados, instalar las preocupaciones sobre 

problemas que se reiteran y construir alternativas que consideren el pasado como 

presente en la memoria, en la formacion y en las acciones de este principio de sigtp.



7

Constituye nuestra preocupacion indagar acerca del valor de la propuesta y 

comprender las razones por las que continua apoyando a los docentes. El Manual 

responde a un proyecto editorial, autoral, grafico y didactico, y se Integra a un 

proyecto politico-educativo determinado. En este estudio, analizamos el modo en que 

el autor de este material interpreta y reconstruye las propuestas curriculares oficiales, 

al mismo tiempo que identificamos la funcion que la escuela habria de cumplir en 

relation con los contenidos que deben ser ensenados y evaluados. Juan Delval 

plantea que la funcion de la escuela no es unicamente la de transmitir conocimientos 

ni la de producir individuos que sean capaces de pensar y decidir por si mismos, sino 

que sirve para mantener el orden social o producir adultos que sean lo mas parecidps 

posible a los que ya existen (Delval, 1991). Michael Apple expresa que la ftincion de 

las escuelas supone considerarlas mas alia de su estricto marco y relacionarlas con las 

instituciones economicas y politicas que les dan significado. Las escuelas parecen 

proporcionar las disposiciones que seran “funcionales” o utiles en la vida ulterior de 

un orden social y economico complejo y estratificado (Apple, 1996). El curriculum 

escrito, ya sea en forma de cursos de estudio, de programas, de guias o de libros de 

texto, constituye un ejemplo supremo de tradicion; pero, como sucede con toda 

tradicion, no se trata de un elemento dado que aparece de repente y para siempfe, 
sino de algo que tiene que ser defendido y en donde las mistificaciones se tienen que 

construir y reconstruir con el transcurso del tiempo. Charlton (1968), quien es citado 

en el texto de Goodson (1995) afirma que “el problema actual de la planificacion del 

curriculum esta impregnado del pasado y de los vestigios del pasado, y las solucionps 

futuras, por muy radicales que sean, lievaran inevitablemente algo del pasado 

(Goodson, 1995).

Lo planteado por filosofos del lenguaje, psicologos, didactas y especialistas en 

historia de la educacion argentina nos proporcionan diferentes modes de accecjer a 

una problematica que puede ser mirada desde enfoques que se imbrican.

El autor escribe un Manual para la preparacion del examen de ingreso a la ensenanza 

media que constituye un caso emblematico a ser estudiado (Saracino: Ludmer. Pag. 

92, 1999) en tanto no ha sido reemplazado por ningiin texto. Entendemos que si^ue 

vigente una propuesta con fundamentos que, desde los actuales desarrollos teoricos, 

estarian hoy “superados” o en franca contradiccion.
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Esta tesis esta organizada en nueve capitulos, cuyo tratamiento responde a distintas 

cuestiones. A continuacion, presentaremos brevemente el contenido de cada capitulp.

El capitulo primero de esta tesis refiere al valor del estudio de los textos en la 

investigacion didactica, en particular el del Manual escrito por Pedro Berruti, texto 

representative y emblematic© de las propuestas de ensenanza desarrolladas en el 

sistema educative argentine.

El capitulo segundo introduce al Manual como documentacion de la epoca referida a 

las leyes y reglamentos que plasman el marco juridico en el cual surge.

El capitulo tercero remite al Manual como expresion del contexto historico. 

Realizamos un particular recorrido en el que se consideran los inicios de la ensenanza 

media; los proyectos de Alberdi y de Sarmiento; los proyectos de ensenanza media ^le 

Magnasco y de Saavedra Lamas; el discurso pedagogico de la epoca desde la 

perspectiva de los rituales referidos a las fiestas patrias y a la identidad nacional, del 

pensamiento de Lugones y del pensamiento de Ricardo Rojas; los adolescentes y el 

sistema educative; las comunicaciones del “Monitor de la Educacion Comiin enjre 
1930 y 1940 y la politica economica entre 1930 y 1940, periodo en que comienza a 

publicarse el Manual. Concluimos este apartado con el Manual y el curriculum, en 

otras palabras, con el texto y su relacion con el contexto.

En el capitulo cuarto abordamos el Manual como construccion didactica. 

presentamos una biografia del autor del Manual', la influencia de la formacion de 

profesores en educacion fisica, carrera que Berruti curso y de la que era profesor y la 

relacion entre la educacion fisica y el normalismo. Describimos el Manual en las 

versiones de los anos 1940, y 1991, describimos el texto de Solucion de Examenes. 
Comparamos las ediciones de 1940, 1975 y 1991, analizamos los propositos y los 

contenidos del Manual en sus diferentes ediciones ya mencionadas, y seleccionamps 
y analizamos, a su vez, una propuesta de Castellano y una propuesta de Aritmetica, 

correspondientes al Manual en su edicion de 1940. Por ultimo, relacionamos el 

Manual con la evaluacion educacional, con el examen de ingreso y con las 

condiciones para rendir examenes explicitadas en la reglamentacion.

El capitulo quinto refiere al Manual desde las perspectivas actuales de investigacion. 

Consideramos la ensenanza de la lectura, la historia acerca de comdt.se enseno a leer, 

los aportes acerca de la comprension lectora y las ensenanzas implicitas del Manual.

comdt.se
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Indagamos acerca de la influencia que el material de ensenanza en estudio ha tenido 

en nuestros procesos de formacion como estudiantes, en las ensenanzas que hemos 

recibido, de las que en muchos casos no podemos dar cuenta, y que sin embargo, se 

filtran en nuestro presente y forman parte del pensar y del hacer de hoy.

El capitulo sexto refiere a diferentes categorias de analisis en la interpretacion de los 

manuales escolares que nos resultan de profunda signification para este caso. el 

Manual como rito de pasaje de la ensenanza primaria a la ensenanza media, como la 

transicion de un nivel a otro del sistema educative que compromete tanto lo afectivo 

como la cognicion de los estudiantes; analizamos el Manual como reflejo de la 

reglamentacidn, es decir, como texto en el que se espeja la normativa elaborada por 

los organismos oficiales vigentes; estudiamos el Manual de naturaleza piescriptivq y 

normativa, que se apoya en las concepciones de ensenanza basadas en la repetition 

regulada paso a paso, en el uso de la memoria, en las estrategias con referenda al 

deber ser, la educacion moral, la busqueda de las respuestas acertadas, y los 

procedimientos cortos, claros y economicos, que garanticen el exito, en este caso, la 

inclusion en el nivel de ensenanza media del sistema educativo; relacionamos el 

Manual y la vinculacion con el curriculum nulo, donde cobra una presencia peculiar 

el reconocimiento de un modelo de pais, la Argentina sin intelectuales, y, finalmente, 

revisamos su vinculacion con el curriculum oculto, esto cs cl Manual y la cultqra 
. local versus la cultura universal, o, mas propiamente, el reconocimiento de los 

contenidos implicitos constituido por los valores, normas y creencias que el prppio 

texto manifiesta.

El capitulo septimo presenta las ideas referidas a la ciencia y a la epistemologia i^e 

algunos de los pensadores que incidieron en el diseno de nuestro sistema educativo, 

adoptadas por Berruti.

El capitulo octavo remite a las consideraciones metodologicas referidas a la 

elaboracion de esta tesis. Las decisiones metodologicas que hemos tornado remiten a 
considerar el Manual en sus diferentes anos de edicion, lo que incluye el analisis de 

los prologos, la indagacion en los reglamentos, leyes y decretos, el reconocimiento de 

la influencia de la Educacion Fisica en las propuestas del Manual y las entrevista^ a 
familiares, en las que se incluyen aspectos de la vida del autor. Todo este material 

posibilita la construccion de un marco en el que la signification de las proposiciones
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que se enuncian cobra sentido. Las entrevistas realizadas a especialistas nos aportan 
herramientas conceptuales, lo que favorece el reconocimiento de las categorias de 

anal i sis.

El Manual representa el modo en que se abordo el conocimiento por mas ^le 

cincuenta anos. Lo usaron varias generaciones de argentinos pertenecientes a diversas 

provincias de nuestro pais, en distintos mementos politicos. Fue reeditado y no bubo 

cambios sustanciales a lo largo del tiempo.

Las conclusiones a las que hemos arribado remiten a la necesidad de problematizar 

los materiales utilizados para la ensenanza con el objeto de reconocer las teorias que 

los sustentan, la vinculacion del texto con un contexto politico, social y economico en 

que se inserta esa produccion, los reglamentos en que se apoya, los destinatarios, la 

contrastacion con los aportes de las perspectivas actuates de investigacion didacticq y 

la profundizacion en las multiples lecturas que no dan solo cuenta de situaciones 
puntuales, (en nuestro caso, la preparacion de un examen de ingreso para la 

ensenanza media), sino que profundizan en la comprension de nuestro sistema 

educativo. Muchas de las propuestas de ensenanza que nos han tenido como 
destinatarios en la escuela media no ha incluido la ensenanza que favorezca la 

escucha de voces distintas, alternativas de resolucion de problemas reales, 

herramientas que admitan operar con enfoques profundos. Desde alii, entonces, la 

necesidad de proponer nuevos modos para lograr la transformacion de un mvel de 

ensenanza que se ha empobrecido.



l.Los textos en la investigacion didactica

valores que se

II

Tambien durante los gobiernos dictatoriales en 

comunidad educativa de buscar verdades que

1.1 Desarrollo historico del libro de texto en la Argentina

que la comunidad educativa de nuestro pais ha 

en distintos mementos historicos contextualiza 

una historia local, vincuFadp a 

desarrolladas durante mas de

Mientras estos padres iban, de esta manera, insertandose en la cultura argentina, el 

Estado controlaba los valores que debian ser transmitidos a traves de modelos.

nuestro pais, ante la necesidad de la 

no dieran lugar a dudas sobre los

Fniciar este capitulo revisando el uso 

hecho de los materiales impresos 

nuestro estudio ya que remite al Manual inserto en 

momentos politicos, en relacion con las practicas 

cincuenta afios.

Al indagar en momentos de nuestra historia, Lipsman (1995) afirma que “los libros 

de texto oficiales aparecen ligados al autoritarismo. Con el surgimiento de los estados 

nacionales y la escolarizacion de masas, los libros de texto desempeharon un papel 

fundamental en la transmision de la cultura y de la ideologia para la formacion del 

ciudadano” (Lipsman, 1995).

Solves (1993) dice al respecto:“los libros de texto que acompaharon la implantacipn 

de la “instruccion publica” apelaban tanto al lector infantil como a su familia y eran 

un vehiculo de propaganda para la asimilacion del modelo de pais que se mstauro 
durante el periodo de organizacion nacional, en la entrada de la Argentina a la 

modernidad. Nacionalismo idealizado, higiene, moral de orden y el trabajo 

domesticado, roles fijos para los sexos, jerarquias sociales, eran 

repetian invariablemente” (Solves, 1993: Lipsman, 1995, p. 152).

Se impuso la autoridad del libro oficial en cada grado, el estado uniformaba lecturas 

y, asi, transmitia a los alumnos la ideologia que resultaba coherente con el proyecto 
de nacion que se perseguia. A su vez, los padres de los chicos que concurrian a la 

escuela, (en su mayoria inmigrantes), aprendian a leer y a escribir en Castellano con 

estos textos junto a sus hijos.
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saberes que se debian transmitir, muchas veces los libros de texto oficiales se 

impusieron para reafirmar y apoyar la autoridad que los maestros asumian ante $us 

alumnos. Los docentes se comprometlan a utilizar un libro de texto de forma 

exclusiva, de un listado de textos oficiales aprobados por el Estado.

De este modo, “se transmitia un discurso homogeneizante, ya que con un mismo libro 

se uniformaban lecturas, contenidos y actividades. El libro era una guia pedagogica. 

Solo a partir de lo que podriamos denominar “la verdadera democratizacion de la 

escuela en nuestro pais”, despues de la ultima dictadura militar 1976-1983, se vj| a 

generar una ruptura de ese discurso, y asi el mercado editorial comenzara a 

dispersarse” (Lipsman, 1995).

En la decada del 70, comenzo una fuerte critica a los libros de texto, asumida pn 

cierta medida por instancias oficiales con el retorno del gobierno constitucional. Pero 

el gran cambio se produjo alrededor de la decada del 80: el libro unico |iie 

reemplazado por la Hamada “tecnologia educativa ligada a la ensenanza 

programada, de fuerte raiz tecnicista. La produccion de los materiales de ensenanza, 

en aquel momento, tuvo sus fundamentos teoricos en la psicologia conductista 

proveniente, en los anos 60, de los Estados Unidos.

Se configuraron equipos de especialistas con el fin de hacer objetiva la informacion 

que se queria transmitir, y los materiales producidos apuntaron a graduar Jos 

aprendizajes de los alumnos pautando recorridos preestablecidos y estandarizados. 

Las editoriales tendian, por un lado, a la produccion de textos impersonales (sin un 

destinatario claro), para ser utilizados por docentes, alumnos y autoridades. Por otro 

lado, se buscaba que ios textos fueran capaces de ser repetidos de memoria en Jas 

lecciones orales. El libro de texto tradicional apuntaba, por lo general, a ejercitar la 

memoria, becho que se correspondia con una ensenanza verbalista, que eludia al 

sujeto a quien se dirigia.

Los textos llamados “activos” sustituyeron a los tradicionales, asi como se penso qpe 
el maestro podia ser reemplazado por programas didacticos multimediales. Estos 

materiales resultaban muy costosos; por ello, en las escuelas publicas, los maestros 

adoptaron como “modelo” la ensenanza programada y, por lo general, los alumnos 

recibian fichas fotocopiadas, copiaban del pizarron, pero no tenian contacto direCto 

con el libro. La ensenanza se hizo mas oral, mas general, y el docente se convirtio en
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un buen ejecutor de modelos que resolvian su practica cotidiana. Los libros de texto 

cada vez se vendieron menos y, ademas, los contenidos escolares se fuerpn 

desdibujando con la aparicion de las carpetas didacticas, las fichas y los libros de 

actividades separadbs de los libros de texto. El resultado de este proceso remite al 

vaciamiento de contenidos en la escuela argentina, tras los anos de la ultima 

dictadura y los intentos de la modernizacidn. Ante el desprestigio de los libros (de 

texto y frente al estado provisional de los conocimientos significativos (debido a la 

velocidad con que el conocimiento cientifico se recicla), lo que caracteriza hpy a 

nuestra sociedad es la Hamada “cultura del recorte”.

Afirma Libedinsky (1994) que “los libros, diccionarios, enciclopedias, ensayps, 

manuales, informes, etc., entran y salen de la escena educativa con diferente 

frecuencia segun scan los estilos de ensefianza y las preferencias de educadores. 

Lamentablemente, dada la situacion economica critica de nuestro pais, lo que mas 

entran o salen son retazos detodos ellos en forma de fotocopias -todas iguales, ellas-, 

sin las marcas del libro entero quo les dio origen, liabiendo perdido en el camino los 

coiores de las tapas, los titulos de los capitulos, los indices, la bibliografia y ni hablar 

del nombre o los datos biograficos del autor”.

En cuanto al papel que los docentes les atribuyen a los materiales impresos y el papel 

que desempenan hoy en las escuelas, Litwin sostiene en relacion con la tecnologia 

educativa, la necesidad de recuperar los analisis ideologico-politico y etico-filosofico 

de toda propuesta de ensefianza: “[...] El desarrollo de propuestas de accion basadas 

en disciplinas cientificas referidas a las practicas de ensefianza que, incorporando 

todos los medios a su alcance, responde a la consecucion de fines en los contextos 

socio-historicos que le otorgan significacion (Litwin, 199$).

Siguiendo el analisis de Edith Litwin, Lipsman encuentra distintas posibilidades en 

el papel que los docentes atribuyen actualmente a la tecnologia en la escuela. En lo 

que se refiere a la creacion de tecnologia educativa para la escuela: algunos docentes 

entienden que frente a problemas de comprension o a temas de dificil ensefianza, se 

pueden generar con la asistencia de especialistas, producciones tecnologicas eficaces. 

Esta preocupacion planteada a lo largo de las ultimas decadas, dio como respuesta el 

desarrollo de la radio educativa, la television educativa y los materiales impresos 

elaborados especialmente para la ensefianza sistematiefa.
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Dentro de estos materiales, tambien podrian considerarse las producciones del 

periodismo cientifico y del periodismo cultural, que, al ser incluidos en proyectos 

educativos, asumen la categoria de textos para la enseiianza, aunque los propositos de 

Ios autores hayan sido otros. Son los docentes quienes transforman un texto de 

divulgacion en texto didactico. Son los docentes quienes recortan capitulos, sugieren 

enfoques, seleccionan contenidos, aiin cuando exista un plan institucional y normas 

que determinen las tareas que realizan.

Las razones para incluir el desarrollo historico del libro de texto en la Argentina 

alude a contextualizar la produccion del Manual. No puede entenderse el Manual al 

margen de las circunstancias histdricas y sociales en que ha tenido lugar su 
publication. A su vez, pierde sentido el analisis realizado si no se comprende el 

modo en que este texto plantea y resuelve los contenidos exigidos para el examen ^le 

ingreso a la escuela media y si no se consideran los modos en que tanto los docentes 

como los estudiantes interpretan y llevan a cabo su cometido.

1.2 Las investigaciones acerca

ensenqnza

Las numerosas designaciones para los libros de texto (livres elementaires, lihres 
classiques, livres de classe, livres scolaires, ouvrages classiques, nmnuels, manuels 

scolaires...), pueden parecer arbitrarias, pero se hallan relacionadas con el desarrollo 

tanto de las condiciones de produccion como de la legislacidn/aprobacion de los 

textos. Choppin (1980) en su obra Historia de los manuales escolares: un enfoque 

global presenta una selection de los puntos mas importantes aphcables a la 

investigacion de libros de texto historicos en otros paisps.

Choppin reitera dos definiciones acreditadas, y demuestra que no solo estan renidas 

la una con la otra sino que, en la medida en que pudieran ser adecuadas, cada una ppr 
su lado, solo pueden aplicarse a la situacion y proposito en cuestion, que es el de 

cuantificar la produccion: “Los libros escolares son todos aquellos libros creados p^ra 
el proposito de ayudar a ensenar” (Bibliografia de Francia, 1969); “Libros de textos 

escolares: libros recomendados para los alumnos que reciben educacidn en ^os 

niveles primario y secundario” (Unesco, 1968).
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Si ei proposito de reatizar una investigacion det libro de texto es ofrecer una imagpn 

completa del conocimiento que la escuela ha transmitido a traves de los libros 

impresos, habra que incluir tanto aquellos que fueron disenados expresamente para la 
escuela como todos aquellos otros que, sin haber sido producidos para tai proposito, 

se han convertido, a pesar de todo, en libros escolares a traves del uso y la 

convencidn.

Las investigaciones acerca de los materiales construidos para la ensenanza, tales 

como textos, guias para los alumnos, manuales, audios o videos para la educacion 

constituyen una linea de desarrollo en el campo de la didactica que debe Ser 

considerada, con el fin de proporcionar herramientas para el analisis y la 

problematizacion de los contenidos requeridos para la formacion de ciudadanos pn 

los sistemas educativos. Reconocer el modelo pedagogico que sugiere el material, las 

finalidades educativas y los principios curriculares en los que se apoya, nos permite 

indagar acerca de los contenidos culturales seleccionados y acerca de como se 

presentan, cuales se incluyen y, cuales se excluyen, asi como permite analizar las 

estrategias que modela y los modos de transmision cultural que instala.

Tomaremos en cuenta, en particular, las investigaciones realizadas sobre los libros de 

texto con el objeto de situar nuestro estudio. Egil Borre Johnsen en su obra Libros de 

texto en et calidoscopio, como estudio critico de la literatura y la investigacion sobre 

los textos escolares, expresa: “Los analisis del libro de texto pueden proporcionar 

mucha informacion sobre los objetivos, el contenido y la forma de la ensenanza para 

la que esos libros estan destinados”.

Varios autores han senalado que, en e! area de lengua y filosofia, lo que se encuen|ra 

en las gramaticas es un mundo notablemente sesgado. En terminos pedagogicos, son 

bastante estereotipadas, y los ejemplos citados no estan muy estrechamente 

relacionados con la realidad contemporanea, sino que tienen a menudo un claro 

proposito moralista” (Fossestol: Johnsen, 1996, p. 48).

Durante los periodos con planes oficiales de aprobacion, las directivas y listas de 

libros constituyen fuentes importantes de titulos de libros y de puntos de vista sopre 

los libros de texto. En primer lugar, dicen algo sobre la vision general de las 

autoridades centrales acerca de la politica educativa. En segundodugar, tambien es 

posible que digan algo sobre la influencia y la presion de diversbs grupos, como
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Hubo un tiempo en la Argentina en que los iibros de texto eran escritos 

habitualmente por un solo autor, pero casi todos los tftulos actuales son escritos por 

varios autores que colaboran en un mismo volumen. ^Como y por que se ha 

producido este cambio? qExisten tendencias claras en la relacion entre materias 

escolares y materias academicas, entre Iibros de texto y curriculos? ^Como se 

utilizaron los Iibros en su tiempo? ^Que dicen, por ejemplo, los prefacios sobre esto? 

^Como fueron y son leidos y usados? Johnsen (T996) expresa que “Andolf utiliza pu 

corpus para demostrar inter alia su vision de la teoria segiin la cual el contenido y los 

objetivos de la ensenanza de la historia se pueden leer a partir de los Iibros. Por lo 

tanto, los analiza, posiblemente, como expresiones de visiones de la ensenanza. Pues, 

como el mismo escribe, nos falta un analisis de la relacion entre la historia como 

materia y las tendencias educativas” (Johnsen, 1996).

Segun Area Moreira (1994), los Iibros de texto constituyen el material impreso mas 

importante y extendido en la ensenanza. Son los Iibros mas idiosincrasicos del mundo 

escolar y especificamente escritos con una finalidad pedagogica. Se caracterizan por 

presentar los principios o aspectos basicos de un tema, area o disciplina paia los 

alumnos de determinado nivel educative. Se puede decir que este tipo de Iibros es un 

plan complete para la ensenanza de un area y/o nivel educative especifico. Son Iibros 

muy estructurados, en los que se presenta el contenido seleccionado y organizadoien 

un nivel de elaboracion pertinente a sus destinatarios junto con las actividades y 

ejercicios adecuados para el logro de objetivos de aprendizaje. En cuanto a los Iibros 

de consulta, estos no se elaboran con la finalidad de ser leidos de principio a fin, sino 

como recursos o fuentes de consulta de una informacion especifica. Contienen una 

gran cantidad de datos e informaciones organizadas de foima alfabetica, cronologica 

o por temas. Entre ellos, identificamos los Iibros de biografias, los manuales, etc. pl 

Manual de Ingreso, escrito por Pedro Berruti responde a estas especificaciones. Mas 

adelante, trataremos este tema en profundidad. El libro de texto puede ser utilizafio 

como curriculum, lo que implica prescindir de las prescripciones y recomendaciones 

del curriculum oficial y considerar como “ensenable lo impreso en el texto. De este 
modo, el texto se convierte en la autoridad curricular, y de el dependen todos los 

demas componentes de ensenanza. Estariamos ante un ejemplo de utilizacion y

partidos politicos, instituciones religiosas, movimientos educativos y fuerzas 

economicas.
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El Texto de Solucion de Examenes, tambien escrito por Pedro Berruti, conforma un 

cuaderno de ejercicios (Allright, 1981; Martinez Bonafe, 1991: Area Moreira, 1994)- 

Los cuadernos de ejercicios constituyen materiales que suelen ser complementarios 

de los libros de texto o de los libros de consulta. Estan disenados para ofrecer una 

serie de actividades con el fin de desarrollar ciertas habilidades practicas. Suelen 

estar muy estructurados pudiendo incluir una serie de objetivos de aprendizaje, unas 

instrucciones para el usuario, la presentacion de una serie de ejercicios y actividades, 

e incluso pruebas de autoevaiuacion del alumno.

El modo de produccion de los libros se refiere a las condiciones sociales, culturales y 

tecnicas en que estos son elaborados. Para determinarlas, se requiere una 

comprension de los procedimientos a traves de los cuales las editoriales los 

desarrollan: como se seleccionan los editores, pedagogos, autores, disenadofes 

graficos, dibujantes, cartografos y otros especialistas, y tambien de que modo 

ingresan los libros en el mercado. Cada decision influye en la naturaleza de los 

textos, en su contenido fisico, visual y educative.

Sanchez Miguel (1993) sostiene que un texto escolar es una comunicacion a distancia 

a veces muy lejana y esta dirigido a un interlocutor impreciso; necesita la mediacion 

de alguien que se interponga mas globalmente entre el texto y el lector, compFpte 

informacion y apele a cosas que el alumno sabe. Ese interlocutor podria / deberia 

contar con un marco general desde el cual interpretar esa interaccion y las 

dificultades consiguientes (los problemas del texto y los del lector). Sanchez Miguel 

rescata el papel fundamental que cumple el docente en favorecer los procesos fie 

comprension del estudiante tanto en la ampliation de los temas tratados como en la 

recuperacion de los conocimientos previos de los estudiantes.

McLuhan (1985) senala que es indudable que una de las razones esenciaies de la 

costumbre del dictado halla su explication en el hecho de que, antes de la era de la 
imprenta, las escuelas y los estudiantes no contaban con una adecuada cantidad de 

textos. Un libro manuscrito era muy caro, y el modo mas simple de conseguirlo eta, 

para el profesor, dictar los textos a los alumnos. Es posible que hubiese estudiantes 

que escribieran al dictado con fines comerciales, pero tambien el maestro, por e^te

supeditacion a los “materiales a prueba de profesores”. Esta caracterizacion es 

transferible tambien al lugar que de algun modo configuro el Manual.
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Los libros de texto le proveen al docente contenido experto limitado para un terpa, 

una secuencia logica y una variedad de apoyos o soportes pedagogicos, 

fundamentalmente, actividades y Fuentes para la consulta. Pero son todos y cada uno 

de los docentes los que evaluaran los libros de texto y decidiran cuales adoptar. 

Haran que cada libro sea mas o menos consultado, mejor o peor aprovecha^o, 

trabajado con mayor o menor profundidad, segun scan los criterios y los propositos 

que guien su practica de la ensenanza (Venezky, 1992: Libedinsky, 1995). Algui)os 

libros presentan las actividades al finalizar cada capitulo. De alguna manera, se le 

esta diciendo al lector que debe estudiar primero todo el contenido para despqes 

aplicar los conocimientos aprendidos. No se consideran de este modo los altos que en 

el camino realiza cada estudiante, ni la variante de que una actividad posibilite la 

construccion de nuevos conocimientos y coloque al alumno en mejores condiciones 

de abordar una seccion siguiente. El tratamiento editorial y grafico cobra importancia 

sustantiva y le da a cada ejemplar un sello y una identidad particulares.

Cada manual escolar se revela, al usarlo, como un modelo de funcionamiento 

intelectual, que filtra y organiza los conocimientos. El libro de texto induce a pensar 

segun los parametros en el propuestos, e incide directamente en la formacipn 

ideologica, en la comprension cientifica, en el establecimiento de escala de valores, 

en la rigidez o apertura de las ideas, la aceptacion o rechazo de los otros.

Libedinsky (1995) afirma que “los libros presentan indicios de ideas politicas, 

sociales, cientificas, culturales y pedagogicas. Wainerman y Barck (1987), 

consideran a los textos equivalcntcs a los decrctos, Icyes, documentos icligiosos, 

articulos y notas de revistas. Todos ellos son “textos” que contienen mensajes que

medio, se aseguraba un numeroso auditorio y mayores ingresos. Con la imprenta, el 

profesor perdio control de aquello que los estudiantes disponian, es decir, de Fuentes 

diversas de informacion. El dictado habia asegurado una unica version de los temas 

(McLuhan, 1985: Libedinsky, 1995). E\ Manual en sus diferentes ediciones da cuenta 

del proceso de pasaje de dictado, en donde el docente mantiene el control sobre lo 

ensenado y lo evaluado, a un proceso donde no es el propio docente quien decide los 

contenidos que seran socializados y evaluados con el objeto de permitir el ingreso a 

la ensenanza media.
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circular! en el nivel de la sociedad; son “rastros” que produce la sociedad en el 

decurso historico”(Libedinsky, 1995).

Pensamos que en el Manual se materializa la homogeneidad que se desea lograr: el 

conocimiento exigido que todos los estudiantes deberan alcanzar, todos Ips 

conocimientos que los docentes deberan ensenar. Estas prescripciones regulan el 

ftincionamiento de la vida en las aulas. Los modes de presentacion de los contenjdos 

plasmados en los materiales indican la vision de la ensenanza que se quiere impartir.

1.3 Las investigaciones sobre manuaies escolares

Hemos identificado distintos materiales que han permitido construir el recorrido de 

investigaciones sobre manuaies escolares. En este caso, identificamos estudios que 

remiten a un texto que ha impactado en la historia de nuestro sistema educativo. 

Linares (1997) manifiesta “El libro escolar El nene, aparece en el cruce de multiples 

sujetos. En primera instancia, es la materia prima elaborada por un autor, que a su 

vez no es un singular sino un complejo multideterminado. Su producto, el tex|o, 

ademas de estar mediado por el autor, lo esta por la empresa editorial, el estado, el 

maestro y en ultima instancia el nino lector. Cada uno de los cuales representan a su 

vez otros tantos complejos multideterminados. En este trabajo se intenta analizar las 

condiciones de produccion, circulation y consumo del libro escolar. Tengamos en 

cuenta que los autores se limitan a escribir los textos y son los editores los que 

producen los libros. El libro es el soporte material del texto que se constituye en pn 

nuevo objeto. Pero, ademas, entendemos que el texto escolar fue pensado para que 

circule, mucho mas especificamente que cualquier otro tipo de texto. .Desde el 

momento mismo de su genesis, el autor del mismo esta trabajando con una 

representacion de su potencial publico lector que a su vez circunscripto en subgrupqs, 

segun su desarrollo intelectual, conocimientos previos, disciplinas a abordar, 

condicion social, etc”. La investigadora, en este caso, parte de la hipotesis de que el 

libro escolar constituyo el curriculum real como soporte material del proceso de 

escolarizacion. Uno de los protagonistas del periodo que nos ocupa lo djee 

explicitamente. Jose Maria Gutierrez, Presidente del Consejo National de Education, 

afirma: “Asi vamos a la educacion racional, sacandola de los 'yiejos sistema^ y 

trayendola al metodo actual pues la cuestion textos y programas representa lo que se
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ha de ensenar y como se ha de ensenar” (Monitor de la Educacion Comun, junio 

1895).

Se editaban muchos libros. ^Quien realizaba ese trabajo? En realidad, por Io general 

una misma empresa cumplia las funciones de libreria, imprenta y edicion. La 

cuestion del metodo se torno importante a la hora de la expansion del libro de texto 

escolar. Las criticas hacia los libros en circulation tambien apuntaban al orden de lo 

metodologico. En el ano 1895, Jose Maria Gutierrez critica, desde el Monitor N° 2£3 

y como presidente del ONE, la utilizacion del texto con fines memoristicos. La 

enseiTanza de los loros no es de nuestra competencia, en reemplazo del maestro”. Por 

ello, recomienda la reduccion de los textos para obligar al maestro a la educacion 

oral. Sus criticas estaban dirigidas hacia los libros que se utilizaban en las escuelas y 

que en su gran mayoria no eran adecuados a la psicologia infantil. La formacion de 

identidades constituyo otra problematica a resolver. Frente al avance de ideas 

nacionalistas en los distintos grupos inmigratorios y como respuesta misma a la 

necesidad de legitimation de la nueva y naciente Nacion, surgieron las ideas 

nacionalistas tendientes a homogeneizar las distintas representaciones sobre las 

cuestiones fundamentales. La tendencia comun en los textos escolares fue la de 

utilizar la historia para contribuir a crear normas morales. Fue necesario construir un 

imaginario comun acerca del origen y la historia de la Nacion.

Al considerar el programa de investigation dirigido por Bertoni, A. y colaboradores 

(1986) se expresa “Los efectos didacticos de los textos escolares no son deducibles 

de los fines y objetivos (externos al texto) ni de una teoria pedagogica (tambien 

externa al texto), sino que son producidos autonomamente por los textos mismos, pn 

tanto ellos son “formaciones discursivas” sui generis. Es a partir de estos efectos 

didacticos (e ideoldgicos), que podemos ver como se articulan o no con los objetivos 

educacionales del sistema y con una teoria pedagogica, y entonces juzgai su 

pertinencia didactica. Es decir, el texto no es inerte ni neutro. Grinberg (19^7) 

manifiesta: “el libro escolar ocupa un lugar predominante en los procesos de 

organizacion y selection de los contenidos que seran ensenados en el contexto ^lel 

aula. Su especificidad radica en que, en tanto que es producido por fuera de las 

organizaciones que componen el aparato escolar, debe situarse a mitad de camino 

entre el diseno curricular oficial y las necesidades y demandas que surgen del y en el



♦ Requieren del estudiante una contribucion excesiva para garantizar la coherencia.

♦ Carecen de metas de contenidos claras y de un plan correspondiente para alcanzarlas.
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♦ Presuponen que el alumno posee un conocimiento previo sobre el tema que es excesivo y 

poco realista.

♦ Estan redactados de tai forma que resultan confusos respecto de como unir unas id^as 

con otras, de como diferenciar su grado de importancia y de como articularlas entre si.

espacio aulico. Constituye una herramienta clave de los procesos de ensenanza y 

aprendizaje que ocurren en el contexto del aula”.

El Manual traduce los conocimientos fundamentales que se deben tener para quedar 

incluidos en el nivel de ensenanza media. Presenta los conceptos e ideas tendientep a 

homogeneizar las distintas representaciones de los contenidos mas importantes y 

fundamentales de la escuela argentina y, contribuye a la formacion de la identidad 

nacional y a la constitucion de una nacion educada.

Consideramos oportuno analizar desde un enfoque cognitive, algunas cuestiones 

referidas a la comprension de materiales impresos. A menudo, se responsabiliza a los 

alumnos por los fracasos en la comprension de la cultura impresa. En distintas 

ocasiones, los materiales no se dirigen directamente a los ninos y los adolescentps. 

Son los docentes quienes tendran que mediar al utilizar, por ejemplo, periodicos y 

revistas de divulgacion en las ciases, a traves de guias de analisis, actividades orales 

y otros recursos, el puente entre estos textos y las posibilidades de comprension de 

los alumnos, con el objeto de enriquecer los contenidos que les presentan en la 

ensenanza, evitando, cuando fuere posible, la trivializacion de los conocimientos y 

las practicas ritualizadas.

Lipsman (1995) proporciona una categorizacion de problemas que presentan los 

textos que circulan en el mercado editorial y que si estan disenados para destinatarios 

concretos: el alumno y tambien hoy, el docente. Algunas de las dificultades que cita 

son:



♦ Ofrecen una vision del conocimiento acabada y estatica.

1 Sanchez Miguel (1993) citado en Lipsman (1995), pag.]62
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♦ Ponen enfasis en el diseno grafico (imagenes, colorido, cuadros) y dejan un vacio en lo 

que ataiie a contenidos curricul'ares.

♦ Manejan la informacion con un nivel de abstraccion mucho mayor que el del alunino real 

al cual se dirigen.

♦ Incluyen una cantidad excesiva de contenidos que exceden su posibilidad de tratamiento 

durante el ano escolar.

♦ Presentan algunas tematicas con mucho mayor riqueza, tratando otras de forma muy 

debil.

Varies autores expresan los criterios para evaluar la lecturabilidad de los textos, 

interrogando a los textos y favoreciendo la reflexion acerca de las decisiones que los 

mismos autores han materializado. Sanchez Miguel (1993) ha identificado cua(ro

La conocida analogia que realiza Sanchez Miguel entre caminar a oscuras y la no 

comprension de un texto puede ilustrar algunas de las dificultades con las que se 

encuentra un alumno.1

En muchos casos, los conocimientos compartimentalizados, los aprendizajes 

ritualizados, las condiciones de trabajo no favorecedoras de las tareas en 

colaboraci6n,.que de algun modo padecen los docentes, operan como obstaculos <pn 

los problemas de comprension que presentan los estudiantes. A su vez, las 

dificultades no solo aparecen ligadas a la mala comprension de los alumnos sino a la 

produccion sobre todo, de algunos textos. Asi, nos encontramos frente al problema de 

que los alumnos leen, pero no comprenden. Probablemente, algunas de es|as 

dificultades se estan salvando: los especialistas en contenidos, y los pedagogos que se 

desempenan en las editoriales introducen nuevos enfoques para el tratamiento de los 

contenidos; se incluyen nuevos lenguajes (Internet en papel: informacion sobre 

Internet, manejo de procesadores de textos, planillas de calculos y base de datos, se 

reproducen las imagenes que aparecen en las pantalias; incluyen diskettes para los 

docentes, entre otros avances), pero, a la hora de juzgar los desempenos, tanto de 

alumnos como de docentes, variados obstaculos siguen estando presentes.
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Apple (1996) expresa que para los educadores resulta relevante y central entender de 

que mode somos participes de la construccion cotidiana de una manera de ver y 

entender el mundo. Describe la politica del conocimiento oficial como una politica de 

acuerdos o compromisos mas que de imposicion. Utilizar un unico texto, en el que se 

plasma el conocimiento a ser impartido, sin mas, actualmente es impensable. La 

paradoja consiste en polemizar acerca del uso exclusive o no, de los textos escolares

Kaufman y Rodriguez (1993)2 senalan que se ha generado una polemica mal 

planteada que ha enfrentado a los partidarios del uso exclusive de los textos escolares 

con los que privilegian el empleo, tambien de forma exclusiva, de textos “autenticos” 

(enciclopedias, diccionarios, de consulta sobre temas diversos, etc ). El problema 

radica en la idea de uso exclusive y en los criterios que guian la selection y los 

modos de utilizar los unos y los otros. “El libro de texto como todo material 

curricular representa un espacio de concrecion y de entrecruzamiento del diseno en 

terminos de intencionalidades y objetivos, y el desarrollo curricular. La inclusion y el 

uso del material en practicas de ensenanza concretas, reformulan, modifican y dan 

nueva forma al material disenado. El libro escolar impregna las practicas, transnyte 

contenido, organiza las experiencias de los alumnos, establece tipos de interaccion, y 

todo esto lo hace con una enorme fuerza legal”.

criterios para evaluar la lecturabilidad en los textos: progresion tematica (sucesion de 

temas y subtemas en los parrafos), estructuracion del material escrito (si puede 

reconocerse un patron organizativo especifico), significado global y ayudas textuales 

o senales que indiquen los tres aspectos anteriores. Lacasa (1994) formula un 

conjunto de preguntas para profundizar el debate: ^Cuales han sido los criterios desde 

los que los autores de los textos han “seleccionado” y “reconstruido” las disciplines 

que se tratan de impartir? ^Como se adaptan al que aprende? /,Que aspectos comunes 

y diferencias existen entre los distintos textos orientados hacia un mismo cursp? 

^Que criterios han determinado la secuencialidad de los contenidos a traves de las 

diferentes etapas del desarrollo del curriculo? ^Por que los profesores eligen uqos 

libros u otros? <^Es preferible que los alumnos utilicen solamente un manual o que 

puedan elegir entre varios?

2 Kaufman y Rodriguez (1993) en Libedinsky (1995), pag.228
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y advertir las exigencias que 

nuevo siglo.

se requieren para la formacion de ciudadanos en este

Desde la perspectiva de la comprension de textos, consideramos de interes incluir el 

analisis referido al lenguaje y a la comunicacion didactica, tomando en cuenta autores 

que posibilitan desmontar el discurso utilizado en el Manual de Ingreso a la Escuela 

Media. Esto remite a mirar de modo riguroso el proceso de construccion de los 

juicios que argumentaron las propuestas de ensenanza. En su prologo, se expresjan 

ideas interesantes desde la perspectiva didactica que mas adelante analizaremos. 

“Este modesto manual que ei autor presenta a los jovenes egresados de 6° grado que 

se preparan para las pruebas de seleccion a que deben someterse para optar a las 

vacantes de ler ano de los establecimientos de ensenanza secundaria, normal y 

especial, tiene por objeto proveerles de todo cuanto les es menester para completar y 

asegurar sus conocimientos, y evitarles la incomodidad de recurrir a varios librps 

distintos y seleccionar de los mismos los temas a estudiar”. La favorable acogida del 

material ha Ilevado ai autor a preparar esta obra completa, en la cual “se ha incluido 

todo lo fundamental” (Extractado del Manual de Ingreso a ler ano: Berruti, 1940).

Ryle sostiene que “la ensenanza es, en su esencia, un lenguaje didactico, que impljca 

un pronunciamiento deliberado ( Ryle:Kneller, 1969). La clase de lenguaje 

deliberado es el didactico, o sea el que tiene el proposito de ser recordado o “tenido 

en mente” por quienes se involucran en dicha situacion. Se espera que el otro 

recuerde las ideas que el lenguaje transmite, no las palabras exactas en las cuales 

aquellas son transmitidas. El lenguaje didactico tiene como proposito perfeccionar el 

equipamiento de la mente o fortalecer sus poderes. Tai lenguaje puede ?er 

considerado como un lenguaje de formacion deliberada y puede ser preservado, 

comparado, anotado, aumentado y si se deseara, ensenado a otra generacion varjos 

siglos mas tarde. Tiene el proposito de ensenar. Considerar la siguiente afirmacion 

posibilita pensar el discurso utilizado en ei Manual en sus diferentes ediciones, “el 

campo de la didactica es reconocido y demarcado por los didactas, pero es un campo 

dificilmente reconocido por otras disciplinas” (Camilloni, 1996). Esto nos pone 

alertas posibilita pensar el discurso utilizado en los Manuales, alertando acerca de los 

criterios que vale la pena tener en cuenta en la transmision de lbs contenidos de la
X.

ensenanza. Tambien desde aqui puede tenerse en cuenta el valor que distintas 

disciplinas le otorgan al discurso utilizado en la ensenanza de su propio campo. Por
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otro lado, se podria pensar que existe una dificultad de reconocimiento de la 

especificidad de este discqrso.

At ensenar una disciplina, es necesario comunicar del mejor modo posible el 

conocimiento en cuestion. Considerando el Manual advertimos que el lenguaje 

utilizado en el, intenta evitar el malentendido. Sus expresiones evitan la ambiguedfid, 

las consignas no presentan diversas opciones para su resolucion. El lenguaje, 

siguiendo a Mercer, puede ser considerado como una forma social de pensamiento, 

en tanto herramienta psicologica, algo que cada sujeto utiliza para darle sentido a la 

experiencia; en tanto herramienta cultural, se utiliza para compartir la experiencja, 

para darle sentido colectiva y conjuntamente. El lenguaje es un medio para que la 

gente piense y aprenda conjuntamente (Mercer, 1997: Pag. 17). “Cuando tratamos de 

describir al mundo en cualquier lenguaje, cientifico o no, surge la duda de si Io que 

decimos corresponde a lo que el mundo es, o sea, el serio problema de las relaciones 

entre el lenguaje y las configuraciones de la realidad que intenta describir. Lo que 

deseamos conocer es la verdadera naturaleza de tai correspondencia, pero estamps 

condenados a lograrlo de manera indirecta, porque solo podemos expresarla por 

medio del lenguaje” (Wittgenstein: Perez Tamayo, 1993).

Algunos terminos aparecen cargados con connotaciones negativas. Los profesores 

deben dedicar tiempo a plantear ciertos temas en condiciones tales que pue^an 

manifestarse las concepciones aprendidas sobre el tema en cursos anteriores, mas que 

el nuevo enfoque que ellos pretenden dar al tema. La transmision de valores junjo 

con la comunicacion verbal constituye un objeto de dificil acceso a la investigacion, 

acompanando de adjetivos ciertas afirmaciones, generando la inclusion de valores po 

justificados, que terminan condicionando la version que se construye del tema que se 

esta ensenando. Tambien, identificar “lemas” en las distintas ediciones del Manual 

escrito por Pedro Berruti permite el analisis que interesa a este estudio. Una frase 

propuesta puede tener una utilidad ideologica, pero puede carecer de utilidad practjca 

para elaborar una propuesta concreta. Estas frases con sentido ideologico y simbolico 

es lo que Scheffler llama “lemas”, y en este tipo de frases la vaguedad y la trivialidad 

del termino constituyen una ventaja, porque los terminos usados en un lema deben 

sugerir mucho sin decir nada definido. A fuerza de utilizarlos Como simbolos, los 

“lemas” acaban siendo interpretados, en forma literal, como si contuvieran un
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Si consideramos estos principios, otra de las dimensiones a estudiar remite al caracter qo 

autentico del discurso pedagogico. Litwin (1996) afirma que “al analizar las practicas de la 

ensefianza, uno de los problemas que distinguimos es el caracter no autentico del discurso 

pedagogico. La ficcion se observa en dos aspectos. Por una parte, las preguntas que formula el 

o la profesora no son tales, en tanto solo las plantea porque conoce las respuestas, y Ips 

problemas por resolver que piantea - problemas de juguete, es decir, problemas construidos 

para la ensefianza- raramente se plantean asi en la vida de los individuos, y por lo tanto, po 

tienen significacion social. Por otra parte, la busqueda de procesos de desconstruccion y el

contenido precise; pero como no lo tienen, se produce una notable dispersion a la 

bora de precisar su contepido.

Bruner (1997) propone principios respecto de la configuracion de buena ensefianza. 

El primero plantea que el arte de plantear preguntas provocadoras, preguntas vivas, 

puede ser tan importante como el arte de dar respuestas claras. “Las buenas preguntas 

presentan dilemas, subvierten “verdades” obvias o canonicas, imponen 

incongruencias a nuestra atencipn”.

El segundo principio refiere a “como dejar huellas que se puedan seguir”, como 

promover la construccion de liipotesis (o una conjetura bien disefiada) que se deriva 

de algo que ya se sabe, que permite ir mas alia de los casos concretos a los que el 

sujeto se ha enfrentado. Uno de los grandes triunfos del aprendizaje (y de la 

ensefianza) es organizar las cosas que los sujetos tienen en la cabeza de tai manera 

que les permita conocer mas de lo que “deberian”. Y esto requiere reflexion, cavilar 

sobre que es lo que saben. La cuestion es como se puede sacar lo mas posible de Io 

menos posible. Es mas, se trata de aprender a pensar con lo que se ha adquirido” 

(Bruner, 1997: Pag. 147)

Proponemos reflexionar sobre el lema, ya que lo propio del lema es impedir la 

reflexion (Reboul: Esteve Zarazaga, 1979) .’’Cuando tratemos de descubrir el 

significado de un lema, intentamos ver que otras afirmaciones resume” (Komisar y 

McClellan: Smith, B.O y Ennis; R.H., 1971). Esto significa que evitar la utilizacion 

de lemas en las expresiones, o bien analizarlos, antes de entablar discusiones sobre su 

contenido, implicaria para los docentes evitar una importante fuente de 

malentendidos. El Manual introduce un modo de comunicacion en la qu^ el 

malentendido se halla ausente, en este sentido, favorece la comprension del usuario.
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------------------—----------------------------------------------------------------------------------------------------------—-------------------------------------------------------------------- — 1 ■ I

El Manual puede ser leido como un documento de epoca ya que refiere a los 

reglamentos, leyes y disposiciones elaborados por organismos oficiales (Ministerio

senalamiento del error comunmente lo castiga, pero en ningun caso lo considera, busca, ni 

propone como paso previo de la construccion del conocimiento” (Leinhardt, 1986: Litwin). 

Entendemos que diferenciar el tipo de explicaciones y generar puentes entre ellas, reconocer 

contradicciones, y analizar las creencias que subyacen, favorece una interpretacion de las 

acciones comunicativas en el aula” (Litwin, 1996). La contrastacion de puntos de vista, ja 

explicitacion de los mismos, que se hace mas necesaria cuando hay que compartirlos con otros 

que cuando se reflexiona en solitario, son procesos necesarios para el aprendizaje constructiyo 

que se produciran de modo mas Liable cuando los sujetos interactuan entre si que cuando estan 

solos ante el aprendizaje... Nada mejor para aprender que la descentracion que nos producen los 

demas, como focos de conocimiento alternative que haran percibir la relatividad de los propios 

saberes de cada aprendiz” (Pozo, 1996: Pag.329). En este sentido cabe referir al concepto de 

configuracion diddctica desarrollado por Litwin “como la manera particular que despliega el 

docente para favorecer los procesos de construccion del conocimiento. Esto implica upa 

construccion elaborada en la que se pueden reconocer los modos en que los docentes abordan 

multiples temas de su campo disciplinario y que se expresan en el tratamiento de Ips 

contenidos, el particular recorte que se hace de los mismos, los supuestos que maneja respecto 

del aprendizaje, la utilizacion de practicas metacognitivas, los vinculos que establece en la clause 

con las practicas profesionaies involucradas en el campo de la disciplina de que se trata, el 

estilo de negociacion de significados que genera, las relaciones entre practica y teoria, qye 

involucran lo metodico y la particular relation entre el saber y el ignorar. Ellas evidencian una 

clara intencion de ensenar, de favorecer procesos de construccion del conocimiento y, por tanto, 

se distinguen con claridad de aquellas configuraciones no didacticas que implican solo la 

exposicion de ideas o temas, sin tomar en consideracion los procesos del aprender” (Litwin, 

1998: Pag. 9). Estudiar en el Manual los modos en que se presentan los contenidos y las 

propuestas para ejercitarlos, nos ilustran acerca de las concepciones de ensenanza, fie 

aprendizaje, de tratamiento del error que sostiene el autor, y las visiones que otorgan los marcos 

mas generates desde los que el contexto se hace presente y puede interpretarse.



1940, a la reglamentacion vigente

“Algunas indicaciones. A los jovenes aspirantes al ingreso:
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de Instruction Publica) y la concordancia desde los materiales para la ensenanza, 

para construir respuestas a las demandas del contexto. Desde esta perspectiva, 

seleccionamos un parrafo de la resolution emanada del Ministerio de Instruction 

Publica, fechada en 1933, dirigida a los institutes que de el dependian, acerca (|el 

ingreso a primer ano de los colegios nacionales y liceos de sefioritas, de las escuelas 

de comercio e industriales y de las escuelas normales. Luego, comparamo^ el 

contenido de esa resolucion con los contenidos expresados en el prologo del Manual.

La respuesta del Manual, editado en 

desde el prologo del siguiente modo:

Este modesto manual que el autor presenta a los jovenes egresados de 6° grado que se 

preparan para las pruebas de selection a que deben someterse para optar a las 

vacantes de ler ano de los establecimientos de ensenanza secundaria, normal y 

especial, tiene como objeto proveerles de todo cuanto les es menester para complejar 

y asegurar sus conocimientos, y evitarles la incomodidad de recurrir a varios libros 

distintos y seleccionar de los mismos los temas a estudiar. La favorable acogida del

“I - Acerca del ingreso al primer ano de los institutes que dependen del Ministerio de 

Instruction Publica. Con fecha 1 de enero de 1933, el Ministerio de 1. Publica dicto la 

siguiente resolucion, ampliada en octubre de 1938: “La inscripcion de alumnos a 

primer ano de los colegios nacionales y liceos de senoritas; de las escuelas de 

comercio e industriales y de las escuelas normales, cuando el numero de anotados ?ea 

superior al de bancos, se Kara mediante un examen de concurso, cuyo unico objeto es 

el de adjudicar los asientos disponibles a los aspirantes que obtengan los mejores 

resultados en las pruebas. Estas pruebas seran dos: una de Matematicas y otra de 

Castellano, ambas escritas. La primera consistira en la resolucion de ejercicios y 

problemas de Aritmetica y Geometria, y la segunda en ejercicios de ortografia, 

redaction y aplicacion practica de las nociones elementales de gramatica adquiridas 

en los grados primarios. Estos temas seran uniformes para todo el pais, 

correspondiendo a la Inspeccion General fijarlos y remitirlos bajo sobre cerrado, qqe 

solo podra ser abierto en el acto del examen. Los aspirantes deberan presentar los 

siguientes documentor”...

se expr^sa
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material ha llevado al autor a preparar esta obra completa, en la cual se ha incluido 

todo lo fundamental”.

Programa Dei Colegio Nacional de Buenos Aires para los examenes (1870):

“El plan de estudios (del Colegio Nacional) satisface las exigencias de un buen 

sistema de instruccion secundaria, pues comprende en un grade conveniente y 

logicamente enlazadas las nociones de las ciencias matematicas y naturales, como asi 

mismo las que sirven de base a las ciencias sociales y politicas, incluyendo adema^ la 
ensenanza literaria que completa todas las otras, dando medios de espresion eficaces 

a los que hablan y escriben, -juzgando, decimos que ese plan llena las condicionps 

requeridas por la ilustracion del siglo y por el espiritu de las instituciones politicas 

del pais,....” y sigue diciendo “V.E. no ignora cuan deficiente es la ensenanza 

comunicada a los nines en los establecimientos de instruccion primaria. A tai punto 

ella es escasa que la mayor parte de los alumnos de las escuelas publicas o 
particulares, al abandonar sus bancos, apenas saben leer medianamente, dibujar letras 

mas o menos confusas y contar en el sentido estricto de la palabra.”...

Programa de Examenes de Ingreso para los Colegios Nacionales (1909):

Se explicitan aqui los contenidos referidos a los examenes de Castellano; 

Aritmetica y Geometria Plana; Anatomia, Fisiologia e Higiene; Geografia e 

Historia Argentina. Tambien presenta un conjunto de articulos donde se 

reglamenta las condiciones para rendir los examenes y las exigencias para su 

aprobqcidn.

El Manual en estudio da respuesta a los requerimientos que se expresan en jas 

reglamentaciones oficiales. Consideramos importante senalar esta observacion ya que 

devela la presencia del contexto en la conformacion de un material utilizado p^ra la 

ensenanza.

2.1 Pfogramas, leyes, disposiciones, reglamentos

Hemos realizado una busqueda de material de archive, que permite dar cuenta de la 

existencia de normas, leyes y reglamentos atingentes al periodo historico en que se 

instalan como tema de debate los examenes y el ingreso de los alumnos a la escuela 

media. Seleccionamos y transcribimos algunos parrafos que, a nuestro criterio, 

ilustran los requerimientos a los que el Manual estaba respondiendo.
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En cuanto a las Consideraciones Generales se expresa:
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Plan de Estudios: Preparatories: Programas. Reglamento de examenes. Colegios 

Nacionales (1874); de los Colegios Nacionales (1884)

Se especifican tos contenidos del primer curso referidos a Aritmetica, Contabilidad, 

Algebra y Qeomctria Plana, y los contenidos del segundo curso referido a Geometria 

del Espacio.

Programa de Ingreso a los Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas, Esct|elas 

Comerciales y Escuelas Industriales (1938):

Tambien hemos explorado un material que constituye un Juicio critico-analitico: El 

Actual Regimen de Examenes, Clasificacionesy Promociones en la Ensenanza Media 

(A hriI de 1935)

Se especifican los contenidos de Matematicas: Aritmetica y Geometria; Castellaqo: 

Ortografia y conocimientos gramaticales; Redaccion. En la pagina 20 incluye la 

siguiente formulacion: “El examen de ingreso a los establecimientos secundarios es 

un examen de selection y se debe concurrir a el con la mejor preparacion posible. 

SOLO TRIUNFAN LOS MEJORES”.

En cuanto a las Cartillas, hemos identificado una Cartilia de Orientation Vocational 
- Dedicada a los ninos que terminan sus estudiosprimarios (1926). Consideramos de 

valor analizar por lo menos dos parrafos seleccionados de la Cartilia de Orientation, 

reconociendo algunos de los problemas instalados ya, en nuestro sistema educative:

Disposiciones - Reglamentos: Relativas al Ingreso en los Colegios Nacionales - Plan 

de Estudios (Tomadas del Reglamento General) (1887); Reglamento de examenps 

para los Colegios Nacionales e Institutes Incorporados a la Ensenanza Secundaria 

(1909)

“ADVERTENCIA: Lea Ud. este librito, nino escolar, maestro, padre, o simple 

amante del bienestar de los ninos y del progreso del pais.- En sus paginas encontrara 

Ud. indicaciones provechosas que acaso contribuyan a servir de guia eficaz a muclps 

vidas. Conservelo y ensenelo a sus amigos, que asi les evitara, tai vez, muchas 

equivocaciones irremediables.- Lea y conserve.- No se arrepentira” (pag. 5).
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“listed cursa los ultimos anos de la ensenanza primaria y se halla, por lo tanto, en 

visperas de pensar seriamente cual ha de ser su futura profesion, oficio o medio ^le 

vida. No estara de mas, por lo tanto, que se le muestren los principals caminos que 

se abren frente al nino que ha terminado sus estudios elementales. Este folleto tiepe 

ese objeto. Sobre todo le mostrara las puertas que estan abiertas ante quien desea 

continuar su educacion. Pero antes de entrar de Ueno en esa materia, podran ser de 

utilidad algunas consideraciones sugeridas al contemplar cuales son los caminos 

habituates que toma el nino argentine at abandonar la escuela” (pag. 15).

Las recomendaciones expresadas en la Cartilla tienen por objeto orientar a quienes lo 

necesiten. Nos preguntamos acerca del valor de la Advertencia que se expresa en la 

Cartilla de Orientacion, a quienes estaba dirigida, quienes la leian en verdad, cuales 

de estas recomendaciones se explicitan en ia actualidad, cuales de estas 

recomendaciones forman parte del curriculum ausente en la actualidad, cuantas 

oportunidades se presentan a los que menos acceso tienen, para decidir de moijo 

racional una mejor insercion dentro del sistema educative, o bien, la posibilidad de 

orientar la educacion de los adolescentes en general, sin distincion de clase social 

alguna. Es posible que no tengamos respuestas para los interrogantes que aqui 

presentamos, pero consideramos igualmente de valor, recuperar las normas, las 

prescripciones o las recomendaciones identificadas. Algunas cuestiones que surgen 

de las descripciones de los reglamentos y programas recogidos no son privativas <fie 

las ultimas decadas del siglo XIX o las primeras del siglo XX. Indican que el 

problema existente en un nivel de ensenanza remite a la mala preparacion de los 

estudiantes en el nivel anteriormente cursado. Esta enunciacion formulada en el ano 

1870 es semejante a expresiones utilizadas en la actualidad, tanto por la comunidi^d 

educativa perteneciente al nivel de ensenanza media como por la universitaria. 

Senalamos, ademas, que el Manual responde a los reglamentos y dispositions 

emanados por los Organismos oficiales (Ministerio de Instruction Publica). El 

Manual trabaja con los contenidos emanados de los reglamentos, genera un tipo 

particular de examen de ingreso. Toma la reglamentacidn y produce un examen de 

ingreso. El Manual resulta en reglamentacidn. El Manual se transforma en el 

curriculum.
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“Esta ley organica tuvo influencia decisiva en la formation de varias generaciones de 

argentinos; sus sabias y generosas previsiones han facilitado el mejoramiento <^el 

nivel cultural del pais, en particular con la disminucion sensible y permanente de los 

indices de analfabetismo...”

Desde una perspectiva juridica, tomaremos en cuenta la Ley Nacional de Education 

Comun para la Capital, Territorios y Colonias Nacionales, la Ley 1420, que se 

promulgo el 8 de julio de 1884 con las firmas del Presidente de la Republica, General 

Julio A. Roca, y su Ministro de Justicia, Culto e Instruccion Publica, Dr. Eduardo 

Wilde. Transcribimos un parrafo de la Ley:

El Doctor Eduardo Wilde, que participa de los debates en la Camara de Senadores pn 

su condicion de Ministro, en la sesion del 28 de agosto de 1883, expresa: “La 

ensenanza debe ser graduada y debe ser higienica. Indudablemente los principios de 

la higiene son utilisimos, no solamente para el mantenimiento de la salud corporal, 

sino tambien para el mantenimiento de la salud intelectual: una buena sangre h^ce 

buenas ideas, se ha dicho, y yo tambien lo repito asi. El sostenimiento del cuerpo en 

buenas condiciones ayuda poderosamente a la adquisicion de ideas buenas y a la 

formacion de estas ideas”.

Torassa (1955) afirma que con la ley 1420 el pais tuvo por primera vez en su histqria 

un codigo de principios educacionales. Aunque la ley rigiera solamente en la Capital 

de la Republica y en los Territorios Federales, fue tanta la trascendencia de su 

discusion, que necesariamente todas las provincias tuvieron que considerarla. Se 

constituyo en una ley verdaderamente nacional, destinada a fijar rumbos y 

procedimientos para cada una de ellas, por mas que no tuviera ejecucion de hecho ni 

de derecho en sus jurisdicciones. Sostenia la escueta popular, gratuita, obligatpria y 

laica.(Torassa, 1955: Saravi Riviere, 19 )

Memos trabajado tambien con los reglamentos especificos de la Educacion Fisica pn 

las instituciones educativas, ya que como lo hemos enunciado, Pedro Berruti era 

profesor de Educacion Fisica. Reconocemos en la Ley Nacional de Educacion 

Comun para la Capital, Territorios y Colonias Nacionales, la Ley 1420, concepciones 

semejantes a las que se observan en los reglamentos de Educacion Fisica y se 

plasman en el Manual.
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A Io largo de un siglo atravesado por grandes vicisitudes y por corrientes de 

pensamiento contradictorias con aquellas de las que Sarmiento participo, el aparece 

como el mas obstinado y consecuente heredero de la fe en la educacion que deriva|)a 

del pensamiento que acompano a la revolucion por la independencia. Se puede pensar 

que la poiitica de alfabetizacion alentada por la obsesion de “educar al soberano” se 

vio favorecida en ese periodo que se extiende entre 1862 y 1880, como proceso que 

consistio en un cambio profundo en la estructura social y economica de la Naciqn. 

Entre esos cambios, fue de gran importancia la transformacion de la poblacion 

producida a consecuencia de la ley de colonization de 1876, que incorpora al pais 

una inmigration muy numerosa, en su gran mayoria de baja condicion economica, de 

diversas etnias, lenguas y origenes culturales, analfabetas o analfabetas en castellanp.

Las tres ultimas decadas del siglo son ricas en acontecimientos vinculados a la 

alfabetizacion. En 1875, se sanciona la “Ley de educacion primaria” en la Provinpia 

de Buenos Aires; en 1884 la “Ley 1420 de Educacion Comun”, precedida por el 

Congreso Pedagogico de 1882. Tambien se sanciona la “Ley de Bibliotecas 

Populares” y se funda la Escuela Normal de Parana, seguida por otras en Buenos 

Aires, Tucuman, Mendoza, Rosario. Se contratan docentes en Estados Unidos y 

Espana que introducen ideas pedagogicas modernas. Surgen prestigiosas empresas 

editorjales.

En las “comisiones de trabajo” y entre los inspectores tecnicos del Consejo National 

de Educacion, cuyo reglamento es del ano 1887, se encuentran nombres vinculados 

con la elaboracion de normas para la ensenanza de la lectura y la produccion (^e 

metodos, carteles y libros con el mismo fin. Se aprueba el Reglamento de una 

Comision de textos, cuyo presidente, para la lectura y escritura, fue Jose IV^aria 

Torres, primer Rector de la Escuela Normal de Parana.

Dejando de lado el paradigma productive y los moviles politicos que se fuerpn 

imponiendo, es indudable que la alfabetizacion se sustento en una red legislativa que 

no solo genero una atmosfera sino tambien el tripode de escuelas publicas - escuejas 

normales - bibliotecas populares, que constituyo la base de una verdadera poiitica de 

lectura.

Reconocemos que la red legislativa tambien colaboro con el hecho de que se instalara 

el Manual como texto de referencia, ya que estaba respaldado por la Ley Nacional de
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Educacion Comun para la Capital, Territorios y Colonias Nacionales, la Ley 1420, 

por concepciones semejantes a las que se observan en los reglamentos de Educacipn 

Fisica y por los reglamentos de examenes elaborados a los fines del examen de 

ingreso, objeto que se plasma en el Manual.

El Manual trata de un texto que expresa los conocimientos significativos situados en 

un contexto historico particular y permite el analisis desde una perspectiva didaptica 

que se constituye en paradigma de concepciones de ensenanza.

Presentaremos los aportes de diferentes personalidades cuyas ideas configuraron las 

bases del sistema educative argentino aim vigente. Elios son, Jose Ramos Mejia, 

Carlos Octavio Bunge, Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones, representantes de las ideas 

que aim perviven en el sistema educative. Desde 1909 a 1911, Jose Maria Ramos 

Mejia fue Presidente del Consejo National de Educacion y estructuro la escuela tai 

como la conocemos en la actualidad: se unificaron los rituales escolares, se instauro 

cl saludo a la bandcra; sc propose que cn todas las clascs se dicran contcnidos de la 

cultura national y que se recordasen paisajes vividos; se disenaron los pupitres y el 

pizarron; se incluyeron las fotos de San Martin y Belgrano en las paredes de jas 

aulas. Tambien se creo una oficina de laminas, que se distribuian en todo el territorio, 

referidas a temas que ilustraran aquello que debia ensenarse, por ejemplo, las 

invasiones inglesas. Ramos Mejia recomendaba que no se diera clase si no se tenian 

las laminas. Habia en el una gran preocupacion por la cultura nacional y la 

homogeneizacion. En todo el territorio, se intentaba formalizar el ritual presente en 

las escuelas. Refiriendonos a Carlos Octavio Bunge (1), se ocupo de caracterizar las 

distintas colectividades. El pensaba que habia que separar los nucleos sanos y 

antisociales, aquellos que no se ajustaban a la cultura nacional. Expresaba que: “Si no 

hay cuerpo homogeneo, no hay sociedad”. Simultaneamente, podemos ubicar a 

Ernesto JMelson (1873-1959) inspector, profesor y director de colegios secundarios, y 

a Vergara en ensenanza primaria. Nelson propugnaba ideas progresistas, la disciplina
V

podia formarse por autoconviccion. Los adolescentes sabian domo regular su 

conducta. Explicaba, ademas, como la conducta no estaba rehida con la democracia.
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Marta Amuchastegui senala una peculiaridad de la relation entre el docente y los 

estudiantes: el vinculo a traves de la obediencia. En los inicios del siglo veinte, los 

maestros tenian un metodo para ensenar; se ensenaba a los chicos a silabear; se 

presentaba una manera correcta de leer. En el caso que estudiamos, el saber estaba en 

el Manual, el saber no era cuestionado. El nino era percibido como un sujeto sin 

pleno derecho. En cambio, el adulto era percibido como un sujeto de pleno derecho. 

Respecto del idioma, coincidiendo con Pineau, , Buchbinder y Amuchastegui, Maria 

Angeles Soletic, autora de libros de texto para la ensenanza de la historia hace 

referencia al hecho de que se evitaban los regionalismos: en la deca^a del 30 refiere a 
evitar los regionalismos: en la decada del 30, se conjugan los verbos con la forma

Ricardo Rojas, el autor de La Restauracion Nacionalista (1909/ estaba preocupado 

por lo nacional, por las raices, por lo gaucho, por to indio, junto con Bunge. 

Leopoldo Lugones, el autor de Diddctica (1910/ y Ramos Mejia, fueron aquellos que 

lograron hegemonizar el sistpma.

Las entrevistas realizadas a los especialistas en textos para la ensenanza de la historia 

e investigadores en temas educativos, nos dieron datos relevantes para relacionar el 

Manual y su contexto. Desde las entrevistas realizadas a Pablo Buchbinder, autor <je 

textos para la ensenanza de la historia y Marta Amuchastegui, investigadora en temas 

educativos, se insta a revisar El Monitor de la Educacion Conn'm de los anos 1909 y 

1910. El motive para esta revision radica en que alii se estructura lo que se 

constituira en el dispositive para la formacion del Estado, despues de los anos 20. La 

escuela forma la cultura que tenemos, se plantea una distancia entre la forma y el 

contenido, otorgando mayor peso a la forma. La idea de patria esta ligada al Estado. 

Las lenguas, las costumbres, las creencias, ligan a los habitantes antes de contar con 

un Estado.

En la entrevista realizada a Pablo Buchbinder, el expresa el impacto que tiene la 

inmigracion desde 1880 a 1910: el fuerte peso de las escuelas etnicas (italiana, idisch, 

etc.) El valor que se les ha otorgado a las fiestas patrias, fiestas cscolarcs y a los 

batallones escolares. En este mismo sentido, Pablo Pineau, investigador en historia de 

la educacion senala la relation que puede establecerse con la educacion fisjca 

vinculada al cuerpo torneado del gaucho. El idioma nacional y la lengua sin 

regionalismos centralizan la preocupacidn.
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En la materia Lengua, se ensenaban las reglas gramaticales, que posibilitaban las 

prescripciones para la interpretacion de los textos. Esto servia para no cometer 

errores. La Gramatica ensenada tambien referia a un condensado de aquello que un 

alumno de ensefianza primaria tenia que saber. La Educacion Fisica se vinculaba con 

la formacion del cuerpo.

En el ano 1880, senalamos el inicio de este proceso. Cuando se empezo a pensar en el 

Estado, surgio la inquietud por la formacion, por la gobernabilidad y por la identidad 

del ser argentine. En esta linea de pensamiento, ubicamos a Sarmiento, Alberdi y 

Etcheverria. Se planted el debate acerca de la Argentina agraria / la Argentina 

industrializada. Desde esta perspectiva, los objetivos propuestos de la ensefianza 

media remitieron a un espacio disciplinador, con adolescentes que debfan responder a 

las pautas exigidas, sin discusion alguna.

Ahora bien, si nos ubicamos en el afio 1930, un decreto con esta fecha remite al 

examen de ingreso. El discurso de la buena lectura, la prolijidad, la apoliticidad 
constituia las pautas del discurso escolar vigente. Cualquier alumno de cualquier 

condicion social podia incluirse, siempre y cuando respetase las reglas. La 

concepcion de Pedro Berruti remitia al discurso normalista. Pedro Berruti fpe 

profesor de Educacion Fisica y esta formacion estaba ligada al folklore, a la idea de 

formar bien el cuerpo y la mente. El discurso se apoyaba en sefialar el cuerpo del 

gaucho como cuerpo privilegiado. Los bailes permitian el logro de ese cuerpo bien 

torneado. Berruti tuvo la intencion de Hegar a todos. Tambien, lo reconocemps 

presentando un discurso universalista: “todo a todos”. Berruti era un normalista, 

tomando el metalenguaje propuesto por Sarlo (1998), podriamos caracterizarlo corpo 

un “Robot estatal.” El Manual era un libro supuestamente barato. Pedro Berruti 

expresa con su voz, a traves de sus obras, los requerimientos que el contexto politico 

educative necesitaba plasmar para fortalecer la formacion de los ciudadanos.

vosotro?. El uso del lenguaje gauchesco significaba quedar excluido, habia una 

manera de hablar bien. El maestro se erigia como transmisor de la cultura valida. Se 

promovia el disciplinamiento de la mente y el cuerpo.
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Todavia en 1853, la organizacion del tiempo en la escuela era similar a la de las 

escuelas jesuiticas. Hasta aquel momento, la instruccion post-primaria, que se daba 

en los colegios, era considerada parte de los estudios superiores, y la contratacion de 

profesores y el diseno de planes era asumida por los gobiernos provinciales.

En el ano 1863, el presidente Mitre promulgo un decreto por el que se creo el Colegio 

Nacional de la capital provincial, sobre la base del Colegio de Ciencias Morales y el 

Colegio Seminario, que constituyo el intento mas serio y mas exitoso de organizar la 

instruccion secundaria en el pais post-Mayo. Situarnos en el ano 1863 permite, 

entonces, recuperar los criterios de la epoca en que se plantearon las bases para la 

conformqcion del nivel de ensenanza media. El decreto tenia como fin la “ensenanza 

preparatoria” que habilitara para el ingreso a grades universitarios. Se planteaba entre 

sus fundamentos la necesidad de desarrollar la educacion secundaria para dar 

aplicaciones utiles y variadas a la instruccion, y otorgar mas facilidades a los jovenes 

de las provincias que quisieran dedicarse a las carreras cientificas y literarias.

El decreto de Mitre parecia tener legitimidad para avanzar en la estnicturacibn 

nacional del nivel. La voluntad modernizadora de Mitre en relation con el modelo de 

los colegios queda expresada en el segundo enunciado contenido en su discuqo, 

referido a las aplicaciones practicas que deberia tener la ensenanza. Sin embargo, 

inaugurando una larga tradicion en la escuela media argentina, este enunciado tuvo 

limitada expresion en el plan de estudios: solamente se plasmo en algunas bolillas de 

los programas. La escuela media se cursaba en 5 anos, tomaba como ejemplo el 

modelo desarrollado por Amadeo Jacques en Tucuman, y comprendia tres ramos: 

Letras y Humanidades: Idioma Castellano, Literatura espanola, Lengua Latijia, 

Frances, Ingles y Aleman; Ciencias Morales: Filosofia, Historia y geografia general, 

Historia de America y de la Republica Argentina, Historia sagrada, antigua, griega y 

romana, ordenacion del tiempo y cronologia. Ciencias Exactas: Matematicas 

(aritmetica y algebra, geometria, trigonometria), Fisico-Matematica (cosmografia o 

astronomia fisica, manejo de globos y mapas), Fisica (quimica, fisica: gravedad, 

calorico, luz, electricidad, magnetismo, electromagnetismo, aplicaciones a 

mecanica y al estudio de las maquinas).
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Segun Dussel, en los debates curriculares sobre la escuela media, identificamos pn 

primer grupo curricular, defensor del curriculum humanista. Este grupo, inicialmente 

modernizador, sento las bases del curriculum cuya estructura en asignaturas se 

mantuvo hegemonica durante mas de 100 anos. Sus fundamentaciones fueron 

cambiando, pero basicamente se asocio a la psicologia de las facultades y a la 

profesionalizacion de las ciencias y disciplinas liberales. Conto con el soporte de 

buena parte de los profesores, reunidos en Conferencias Anuales o movilizados en 

encuestas ministeriales y con el auspicio de la mayor parte de los gobiernos y de la 

poblacion, que lo identificaba como un simbolo de distincion cultural y de 

integracion national. A este grupo inicial, se fueron sumando otros grupos y 

propuestas, mas integrados o mas enfrentados a esta coalition hegemonica. En primer

Amadeo Jacques define, al inicio de sus Memorias, lo que considera el fin de la 

“instruccion general”. Se trata de la ensenanza que “cultive todo el entendimiento, 

robusteciendo y docilizando sus (de los alumnos) poderes naturales”. La inteligencia 

humana, de la cual todo dimana y todo se deriva, esta compuesta por “facultades 

solidarias unas de otras y cada una de las demas, y que necesita hasta en sus mas 

humildes empleos todas las fuerzas nativas, desarrolladas y dirigidas por la 

education”. Esta ensenanza deberia abrir todas las perspectivas y descubrir todos los 

horizontes, ejercitando la observacion y fomentando la sagacidad en la experiencia. 

Asi entendida, la ensenanza seria preparatoria, para todos los trabajos de la vida, y no 

solamente para tai o cual cam era.

La pretension de incluir todo el saber del siglo se apoyaba en la psicologia de l^s 

facultades: Jacques expresaba que: “no se debe dejar ociosa una sola facultad del 

espiritu, sea que se aplique a lo verdadero, lo bello o lo util”. Las facultades mentales 

pueden expandir sus poderes, pero si no se ejercitan, se esclerotizan. Jacques propuso 

tambien, la adopcion del Reglamento para examenes del Colegio National de Buenos 

Aires, como modelo para el resto del pais. Alli se sostenia la necesidad de 

implementar examenes escritos, a fin de fomentar la imparcialidad, junto con la 

severidad necesaria. Jacques plantcaba su propia dificultad para cstructurar una 

respuesta clara y concisa puesto el mismo frente a un tribunal: ‘7,como no esperarla 

de un joven inmaduro?” Por ello, los examenes escritos aparecian mas acordes a su 

edad y madurez, siendo la exposicion oral un resultado de un proceso mas complejo 

de preparacion.
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Reconocemos que, tanto la inclusion del mundo del trabajo de la epoca en los 

contenidos propuestos en el Manual, como la psicologia de las facultades, que 

deviene como teoria del aprendizaje que se plasma, muestran el modo en que este 

texto refleja un proyecto de la escuela media requerido para ja formacion de 

ciudadanos. Nos referimos a conocimientos que habilitan a la resolucion de

Jugar los normalistas, que intentaron, con exito, algunas reformas en los saberes y 

cultura escolares. La didactica de Lugones puede considerarse uno de sus exponentes 

mas calificados, que incorpora el curriculum humanista a la cruzada estatal de |as 

primeras decadas del siglo, tambien es de destacar la intervencion parlamentaria de 

Alejandro Carbo en el debate del proyecto Magnasco.

Topicos como la ciencia y el cientificismo, el ideal de progreso, la inclusion del 

trabajo y la relation con el legado hispanico, cruzan la mayor parte de las 

intervenciones. En este sentido, la hibridacion curricular triunfante, pero sobre todo 

los proyectos fracasados, muestran cuales eran las bases del consenso y los limites 

para el disenso entre quienes imaginaron una escuela media para la Argentina del 

siglo XX. Sobre todo, provee indicios acerca de la bases sobre las que se construyo la 

autoridad cultural en la Argentina (Dussel, pag. 14 a 16, 1997).

En segundo lugar, en 1899, bubo una propuesta de Reforma del Ministro Magnasco, 

que bused sin exito introducir un codigo curricular utilitario en la escuela media, y 

cuyo efecto fue consolidar fuertemente la alianza de los humanistas y los normalistas 

en la defensa de la estructura curricular anterior. Quince anos despues, surgieron dps 

propuestas de pedagogos disidentes que propiciaron reformas mas o menos 

completas del nivel que articulaban grupos mas o menos definidos de opinion en el 

ambito educative. Mercante, junto con el grupo de normalistas y psicologos de la 

Universidad de La Plata, como Senet y Rivarola, impulse la psicologia adolescerjte 

como un nuevo codigo para la determinacion curricular, y la introduction del trabajo 

como contenido educativo significativo. Ernesto Nelson, contemporaneamente, 

articulo la obra de escolanovistas, pragmaticos y utilitarios, que desconfiaban de la 

accion estatal y proponian un curriculum flexible e integrador de las culturas 

contemporaneas. Ambos produjeron sus propuestas entre 1915 y 1916, 

coincidentemente con la emergencia de una transformacion politica de envergadura; 

pero ninguno de los dos logro imponer sus propuestas.
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3.2 Los prpyectos de Alberdi y de Sarmiento

Los proyectos de Alberdi y de Sarmiento se relacionan con la produccion del Manual 

en la propuesta del normalismo, la formacion del ciudadano y la inclusion de los 

heterogeneos grupos culturales que comenzaban a poblar este pais.

problemas matematicos y la correcta lectura y escritura del idioma nacional, asi como 

los temas que tratan los enunciados en la edicion de 1940: la economia familiar, la 

densidad de la poblacion, la confeccion de ropa, el reparto de herencia, la explotacion 

agropecuaria, la cabalgata, la fabrica. Los temas tratados en los enunciados en el 

Manual en su edicion de 1991 remiten a la chacra, el almacen, a la sociedad 

comercial, a la biblioteca, a la confeccion de ropa, es decir, se circunscriben |os 

temas que refieren a trabajos vinculados al comercio, el campo y a la confeccion de 

ropa; cuando se menciona la biblioteca, solo remite a la contabilizacion de libros. Tai 

como veremos mas adelante, en el proximo apartado, estas especificaciones remiten 

al modelo que Alberdi sostenia, que indicaba un plan de instruccion que debpa 

multiplicar las escuelas de comercio y de la industria. El modelo de Alberdi era el de 

una educacion en relacion directa con las necesidades de una economia desarrollada 

basada en el comercio de materias primas y en la creacion de industrias locales. 

Llevar a cabo este esquema requeria la presencia del inmigrante europeo, quipn 

cumplia, en este sentido, un doble papel: solucionaba, por un lado, la carencia de 

personal nativo preparado para esas tareas y operaba - a traves del simple contagio- 

la transformacion de los habitos y costumbres del nativo haciendo de este un hombre 

integrado en la nueva sociedad.

Los proyectos educativos remitian a construir algun tipo de respuesta frente a las 

modificaciones que iban surgiendo en el contexto politico y social. Afirma Juan 

Carlos Tedesco (1986) que, a medida que las condiciones politicas del pais se iban 

convirtiendo en una traba basica para el desarrollo del programa liberal, el contenido 

de la educacion fue incluyendo, junto con la tendencia utilitaria, un enfasis cada vez 

mas sostenido en el papel politico que le competia para la transformacion del 

habitante nativo en un ciudadano. Al asignarsele este doble papel, la educacion 

aparecio como la clave para la solucion de todos los problemas. Si se considera la 

concepcion de la educacion como agente fundamental para el cambio social, como
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patrimonio del siglo XIX, debiera decirse que el optimismo pedagogico que se 

verifica en esa epoca es comiin a todos los pensadores, al menos en el caso particular 

de la Argentina.

A partir del fracaso de los intentos liberales ilustrados en las decadas posteriores a 

1810, algunos intelectuales y politicos, en especial Juan B. Alberdi, dudaron del valor 

de la educacion como formadora del ciudadano. Alberdi percibio con agudeza la 

existencia de medios mas eficaces para lograr la modernizacion de la sociedad, y 

elaboro para ello una nueva categoria —educacion de las cosas- con la cual hacia 

referencia al conjunto de influencias sociales que intervenian en la formacion del 

individuo, pero que estan al margen de la ensenanza institucionalizada. Esos medios 

eran, segun Alberdi, la inmigracion, la legislacion civil, comercial y maritima, los 

ferrocarriles, el sistema constitucional, el gobierno representativo.

Alberdi senaid “El plan de instruccion debe multiplicar las escuelas de comercio y de 

la industria, fundandolas en pueblos mercantiles”. El modelo de Alberdi era el de una 

educacion en relacion directa con las necesidades de una economia desarrollada 

basada en el comercio de materias primas y en la creacion de industrias locales, ^a 

puesta en marcha de este esquema requeria la presencia del inmigrante europeo. 

“Cada europeo que viene a nuestras playas - indicaba- nos trae mas civilizaciones en 

sus habitos que luego comunica a nuestros habitantes, mas que muchos libros de 

filosofia”. Desde el punto de vista del papel que la educacion jugaba en el plan 

politico general de los opositores a Rosas, la diferencia mas importante entre el 

proyecto de Alberdi y el de Sarmiento, reside en la manera de concebir la relacidn 

entre educacion y cambio social. Lo que interesaba a estos pensadores y politicos, 

que actuaban sobre la base de un consenso general alrededor de la necesidad cjel 

cambio, era determinar el medio mas eficaz para lograrlo. En este sentido, mientras 

Alberdi sostenia que la educacion era un instrumento de menor eficacia comparado 

con la inmigracion masiva y la expansion de los ferrocarriles, Sarmiento concibio a la 

educacion como ei factor prioritario en el proceso de cambio y modernizacion. En 

realidad, existio una ruptura entre el pensamiento educacional del programa 

elaborado por los emigrados durante el periodo rosista (Alberdi y Sarmiento) y la 

accion educativa posterior a 1880.
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En Sarmiento aparece muy clara la dependencia que existe entre todas las 

manifestaciones del “progreso” de una nacion y la capacidad de los individuos que la 
componen. En Education Popular, obra que escribio en 1849, distingue tres tipos de 

capacidad indispensables para el desarrollo: la capacidad industrial, la capacidad 

moral y la capacidad intelectual; la primera era considerada como fuerza de 

produccion, la segunda de accion y la tercera de direccion. La educacion publica, 

afirmaba: “...no debe tener otro fin que el aumentar cada vez mas el numero de 

individuos que las posean”. Para ello, Sarmiento advertia la necesidad de considerar a 

la educacion desde el punto de vista de la economia politica, y en virtud de esto, 

propender hacia una ensenanza utilitaria, racional y, cientifica. Sarmiento expresaba 

“las masas estan menos dispuestas al respeto de las vidas y de las propiedades, a 

medida que su razon y sus sentimientos morales estan menos cultivados”. Se debatio 

entre la alternativa optimista frente a las posibilidades de transformacion a traves de 

la educacion popular y una concepcion un tanto fatalista acerca de la incapacidad 

natural de los americanos con respecto al trabajo industrial. Ante esta disyuntiva, 

opto por intensificar la educacion desde una perspectiva utilitaria y suplir las 

deficiencias de la poblacion nativa con la atraccion de los inmigrantes. Pero este 

utilitarismo de la ensenanza no debia orientarse especifica y unicamente hacia la 

industria, dado que nuestro pais sumaba a la incapacidad y falta de tradicion 

industrial de su poblacion, la ausencia casi total de fuentes naturales para ese tipo de 

produccion: fuentes de energia, yacimientos carboniferos, etc. Esta fue la razon por la 

cual propugnara una ensenanza concentrada en la agronomia y en la minerja, 

desechando no solo la industria sino tambien la ganaderia, por cuanto esta forma de 

explotacion implicaba grandes extensiones de tierras deshabitad^s.

Otro aspecto importante de la concepcion de Sarmiento es el papel asignado al 

Estado y a la participacion popular en la accion educativa. Tendio siempre a 

relativizar el poder de accion del Estado en materia educativa. Parecia advertir que 

sin la presencia de un sentimiento favorable hacia la educacion en el conjunto de la 

poblacion, por el solo mandate administrative no se conseguiria demasiado. Sin 

embargo, preveia que los sectores eventualmente interesados en dar educacion a sus 

hijos, que no eran otros que los sectores economicamente poderosos, no se 

orientarian hacia los estudios utiiitarios sino hacia las carreras de prestigio
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tradicional, tales como derecho y medicina. De esta forma, el Estado se le presentaba 

como la unica fuerza capaz de promover estudios diferentes.

El hecho de que el programa haya sido elaborado al margen y por encima de las 

clases sociales existentes fue favorecido por la situacion de exilio de estos pensadores 

y por la adopcion de los modelos europeo y norteamericano, lugares donde la 

situacion social, economica y politica existente en el momento de la iniciacion del 

proceso de desarrollo fue completamente distinfa.

El estudio del desarrollo de la educacion argentina revela un hecho que resulta 

paradojico y hasta contradictorio: los proyectos mas importantes de reorientacion cjel 

sistema educative argentine hacia contenidos y formas mas modernas fueron 

producidos por gobiernos o representantes de gobiernos conservadorqs; 

complementariamente los grupos politicos representatives de los sectores medios 

(urbanos o rurales) rechazaron en general estos intentos de reforma, defendiendq - 

implicita o explicitamente- la vigencia del sistema tradicional.

En las Obras conipletas, Sarmiento afirmaba que “el Estado con conocimiento de 

estos datos [la orientacion de la clase alta hacia los estudios tradicionales] dejard a 

eleccion de las clases acomodadas, aumentar el numero de medicos y abogados segiin 

la demanda, reservando sus fiierzas e iniciativa para desarrollar la prosperidad 

nacional que mantienen pero que no aumentan esas profesiones. Pais esencialmente 

minero y riberano [se refiere a Chile], necesita mil geologos, quimicos, botanicqs, 

fisicos y mecanicos; necesita capitanes, pilotos, maquinistas para sus buques; y como 

las clases acomodadas no darian esta educacion, el Estado la da a quien quiera 

recibirla” (Tedesco, 1986). Incluimos esta caracterizacion referida a Chile porque 

indica la traspolacion de modelos que los intelectuales de nuestro pais sostenian en la 

busqueda de las respuestas apropiadas a los problemas que la sociedad presentaba.

Alberdi cuestiono la eficiencia del medio propuesto por Sarmiento. Para Alberdi, la 

inmigracion, los ferrocarriles y las leyes pueden mucho mas que la accion de las 

escueias. Ni el programa de Alberdi ni el de Sarmiento contaban con fuerzas sociales 

que lo ejecutaran plenamente. La modernizacion propuesta fue hasta cierto punto 

funcional con las necesidades de la clase ganadera y mercantil. El programa fue 

llevado a cabo dentro de los limites de esa funcionalidad y nunca mas alia de eso.



44

Reconocemos en el Manual algunas de las ideas propuestas por Alberdi y Sarmiento, 

a la formacion de ciudadanos por ellos sostenida y la preocupacion por los diferenfes 

erupos culturales que comenzaban a poblar el pais. Nos estamos refiriendo a un texto 

que pretendia la socializacion de los contenidos pertinentes para la inclusion en el 

nivel de ensenanza media, pasaje que permitiria posteriormente la inclusion en el 

mundo del trabajo, sea la industria, la exptotacion agropecuaria, el comercio o el 

taller.

3.3 Los proyectos de Magnasco y de Saavedra Lamas

Las orientaciones que los propositos de la ensenanza fueron adquiriendo se 

correspondian con el modelo de nacion anhelado; en este sentido, los enunciado^ y 

las consignas de las tareas propuestas en el Manual editado en 1940, se vinculan con 

la industria, el comercio, el taller, la economia domestica.

Los proyectos de Osvaldo Magnasco a fines del siglo pasado y el intento de Saavedra 

Lamas en 1916 son los ejemplos mas significativos, pero no los unices. Previamer|te 

a Magnasco, Juan Balestra, Antonio Bermejo y Luis Belaustegui sostuvieron ideas 

parecidas, mientras que Jose Zubiaur informaba doctrinariamente de las ventajas y 

las formas posibles de cambiar el regimen de ensenanza media. Gouchon se 

anticipaba a Saavedra Lamas desde la Camara de Diputados con su proyecto de ley 

presentado en 1905, en el cual se vislumbraba la escuela intermedia como una forma 

posible de solucion.

La ensenanza media y la superior cumplieron la funcion de formar una clase politica 

homogeneizada en adhesion a las pautas modernizantes del sector porteno. El sistema 

politico argentine fire convirtiendose progresivamente en un sistema oligarquico, en 
el cual la elite politica que controlaba el poder regulaba su renovacion sin 

participacion del resto de la poblacion y sin brindar posibilidades de acceso a los 

competidores. La expansion relativa del sistema educative dentro de un sistema 

politico oligarquico condujo, inevitablemente, a la aparicion de grupos que tratarpn 

de provocar la apertura del poder politico a sectores mas amplios.

El auge del movimiento favorable a la reforma del sistema educative hacia 

orientaciones tecnicas comenzo a partir de 1890. El producto ihmediato de este
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movimiento foe la creacion de las primeras escuelas comerciales e industriales en 

Buenos Aires y Rosario.

La expresion mas organica la constituyo la accion de Osvaldo Magnasco desde el 

Ministerio de Instruccion Publica a partir de 1898. El 31 de Mayo de 1899, con la 

firma de Julio A. Roca y del propio Magnasco, se elevo al Congreso Nacional un 

proyecto de Plan de Ensenanza General y Universitaria acompanado de un mensaje 

en el cual se exponian las lineas fondamentales de la politica educativa que se 

intentaria llevar a cabo. La explicacion se limito a la introduccion de orientaciones 

practicas en el sistema educative y que foera calificada en el mensaje como uno ^le 

los mas “empeiiosos propositos” del Poder Ejecutivo. Se distinguian en ese mensaje 

dos acepciones de ia expresion lendenciaspracticas-. “...la una que implica desecl^ar 
del plan - y por tanto de los programas, que son su reglamentacion - todo 

conocimiento abstracto cuyas virtudes de aplicacion no scan una necesidad bien 

comprobada, o que no concurra a disciplinar la inteligencia, a estimular el 

sentimiento, sin los excesos contraproducentes de nuestro plan vigente y muchps 

otros analogos. La otra, responde al concepto utilitario comun, es decir, a la 

adquisicion o desarrollb que el progreso material de la Repiiblica Argentina requiere 

mas imperiosamente”.

Eliminar el enciclopedismo y reorientar el sentido de los estudios de un sector 

importante de la juventud foe lo que se presento en ese mensaje como propositos 

explicitos del gobierno. El problema central de la politica educativa parecio consistir 

en estructurar una forma adecuada para la incorporacion al sistema educative 

tradicional de ciertas orientaciones modernas. La necesidad de esta incorporacion no 

aparece como producto exclusive de los requerimientos de la estructura de 

produccion; pareceria, inclusive, que este foe un motive menor, comparado con Ips 

provenientes de los problemas que planteaba la expansion de un sistema escolar 

clasico en el marco de una estructura politica oligarquica. En este contexto, la 

incorporacion de las orientaciones modernas en la ensenanza -carreras tecnicas, 

especializacion, etc.- estuvo Hamada a jugar un papel distinto al que habitualmente se 

le otorga; este papel consistiria, basicamente, en desviar a los sectores recientemente 

incorporados al sistema educative hacia alternativas distintas, de tai manera que |os 

estudios clasicos permanecieran en manos de la elite tradicional. A partir de este 

esquema de analisis podria explicarse tanto el origen oligarquico de los proyectos de
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Al considerar las influencias en la formacion de Pedro Bei ruti y el contexto en que se 

inscribe el discurso pedagogico de la epoca, debemos incluir el normalismo en la 
escuela media como una impronta que estara presente en su produccion.

La identidad nacional, el aprendizaje de las pautas culturales de una nacion y la 

adhesion al territorio constituyen las preocupaciones y los desvelos que manifiesta el 

discurso pedagogico de las primeras decadas del siglo vein^e.

reforma como la oposicion surgida en los sectores marginados de la elite de poder, 

pero con aspiraciones de ingresar en ella (Dussel, 1997).

que contextualiza^nos

Dussel (1997) plantea que: “el normalismo constituye, a nuestro entender, uno de los 

discursos pedagogicos mas influyentes dentro del espacio educative y cultural 

argentino. Constituido a partir de la experiencia institucional de las Escuelas 

Normales en las decadas de 1870 a 1900, se convirtio en una matriz de pensamiento 

para muchas generaciones de pedagogos. Aun aquellos que adscribieron a corrientes 
politico-pedagogicas opositoras, sostuvieron como consenso compartido que la 

educacion podia y debia ser objeto de tin conocimiento cientifico especifico.

3.4 Acerca del discurso pedagogico de la epoca en 
el Manual.

En cuanto a las orientaciones que los propositos de la ensehanza fueron adquiriendo, 

como ya lo hemos dicho, se correspondian con el modelo de nacion anhelado, en epte 

sentido, los enunciados y las consignas de las tareas que propone el Manual editado 

en 1940, se vinculan a la industria, el comercio, el taller, la economia domestica. 

Asegurar de algun modo que todos los ciudadanos accedan a los conocimientos 

basicos instrumentales constituye una legitima intencion, ahora bien, indagar en los 

requerimientos que la sociedad exigio durante las primeras decadas del siglo veinte 

permite el contraste con aquello que iniciado el siglo veintiuno, se manifiesta como 

requerimientos exigidos para la formacion de ciudadanos, hoy. El Manual materializa 

la orientacion que los propositos de la ensehanza fueron adquiriendo, se correspondia 
con el modelo de nacion anhelado.

Desde la fundacion de la Escuela Normal de Parana, en 1871, una parte de los 

esfuerzos educativos de la epoca se concentraron en la creacion de escuelas primarijis
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Beatriz Sarlo (1999), ficcionaliza el caso de una maestra que puede servirnos como 

muestra del recorrido de la problematica de las tres primeras decadas del siglo veipte 

de nuestra historia cultural. Relata la historia de una maestra normal, que Uega a 

convertirse en directora de escuela, enmarcando sus origenes, su familia, sus anhelps, 

los modelos de formacion que le han posibilitado esta particular identidad. Explicita 

el imaginario educative implantado por el normalismo. La escuela debia ensenar Io 

que no se aprendia en las familias, y en este caso, se trataba de valores igualmente 

fundamentales para la epoca, el aseo personal, que se vincula con un ordenamieqto 

programado de los cuerpos y un ideal de respetabilidad cultural y material, por una 

parte, y el patriotismo como nucleo de identificacion colectiva, por la otra. La escupla 

era una maquina de imposicion de identidades, pero tambien extendia un pasaporte a 

condiciones mejores de existencia: entre la independencia cultural respecto c(el 

Estado y convertirse en servidor del proyecto cultural de ese mismo Estado, 

quedaban pocas posibilidades de eleccion. La escuela ensenaba los principios de 

higiene como exteriorizacion fisica de las cualidades morales. “jQue antipaticas son 

las personas suciasl”, se podia leer en 1901 en El libro del escolar, de Pablo 

Pizzurno, donde muchas lecturas parecen dirigidas a nines, a quienes en sus casas 

nadie les ha ensenado ni siquiera a lavarse las manos. El nacionalismo se une con el

y escuelas normales,, totalizando eStas 31 at firializar el siglo XIX. El Estado 

argentino intento constituir, por esta via y por la habilitacion para la ensenanza 

particular, un cuerpo especializado y homogeneo para dirigir y sostener la expansion 

escolar. Dussel (1997) manifiesta “ para Adriana de Miguel, cita a la que hace 

referenda, el normalismo constituyo de esta manera una estrategia politico cultural 

del Estado, que sostuvo el pasaje de las culturas orales campesinas a la cultura letrada 

urbana. El normalismo estaba atado, como proyecto y dispositive institucional, a la 

escuela primaria comun sarmientina, y signified, desde la accidn de las 65 valientes 

maestras norteamericanas y de sus primeros egresados, un impulse renovador de la 

cultura argentina. Suponia la inversion del modelo rivadaviano de universidad, que a 

la usanza francesa la convertia en la institution consagratoria. Sarmiento misrpo 

debatid con Mitre acerca de la necesidad de concentrar las energias en la escuela 

primaria y las normales, y quitaria de los colegios nacionales. De hecho lo <^ue 

sucedid es que coexistieron ambas orientaciones, con culturas pedagdgicas 

crecientemente diferenciadas” (De Miguel, 1995: Dussel, 1997, p. 51).
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En la contextualizacion que presentamos, la preocupacion por los rituales, por las 

fiestas patrias, por todo aquello que involucraba a la identidad nacional constituyen 

dimensiones a considerar, ya que senalan que el peso que hap tenido no se 

circunscribe solo a las fiestas patrias, sino que la ritualizacion se extendio a la

decoro en la presentacion personal y la decoracion estetica de la vida cotidiana. La 

escuela que Rosa del Rio tenia en mente juntaba estos valores que ella habia 

descubierto treinta anos antes en su propia escuela primaria y en la Normal. El ideal 

estetico de las personas se traslada al embellecimiento de los simbolos nacionales y 

de las puestas en escena nacionalistas. Leer paralelamente El Monitor de la 

Education Connin, publicado mensualmente por el Consejo Nacional de Educacipn, 

implica seguir, paso a paso, el discurso institutional que Rosa del Rio enuncia en su 

version cotidiana. Esto habia de la eficacia del Estado y de la fijeza con que el Est^do 

modelaba a los servidores publicos, introduciendo la idea de una tarea repetida, 

inflexible e intrusiva, de conformacion de identidades y sujetos. La historia de Rosa 

del Rio permite pensar otras historias de las ti es primeras decadas del siglo veinte, un 

momento en que el Estado es active y audaz en la configuration de una cultqra 

comun, unificada y poco respetuosa de los pluralismos, pero, al mismo tiempo, 

instrumento eficaz en la incorporation a la ciudadania y al mundo del trabajo (Sarlo, 

1998). Este extenso relate sehala pistas que permiten vincular la obra de Pedro 

Berruti con el recorrido histdrico que realiza Sarlo. Al enunciar las pis(as 

consideramos el ajuste a las reglas escolares, los ritos de la ensenanza media 

semejantes a los ritos de la ensenanza primaria, los recreos, la disciplina, la 

organizacion del aula, todos han sido elementos que el colegio secundario fue 

tomando de la cultura normalista, elementos tambien vinculados a la Diddtiica 

(1910) escrita por Leopoldo Lugones. A su vez, los valores de la formation que 

brinda la escuela se constituyen en superadores de la educacion brindada en }os 

hogares. Por su parte, la apropiacion de las pautas culturales que Pedro Berruti, autor 

del Manual, realizaba, se vincula con lo que Sarlo denomina “robot estat^l”, 

comprendiendo las paradojas, senalando las contradicciones, contextualizando las 

decisiones.
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presentacion de los contenidos disciplinares. Los conocimientos ritualizados 

garantizan la formacion de los ciudadanos educados.

Desde 1887, los esfuerzos por revitalizar las fiestas desembocaron en la organizacion 

de grandes celebraciones conmemorativas, la construction de un conjunto de 

referentes materiales, como monumentos y museos, y la elaboration de una 

legitimation de la identidad national basada en la apelacion al pasado patrio. Las 

escuelas fueron, en un primer momento, un instrumento de la reactivacion de las 

fiestas publicas oficiales, para convertirse luego, a traves de la ritualizacion de las 

celebraciones escolares y de la ensenanza de la historia, en uno de los principales 

ambitos de la conservacion selectiva de la tradition patria. En torno de las fiestas 

patrias, se producian cambios que sugerian modificaciones mas inquietantes; en 

distintos sectores y ambitos de la sociedad, se advierte en los ultimos anos de la 

decada 1881-1890 una gran preocupacion por la nacionalidad. Se percibio que la 

dimension de las fiestas extranjeras en el espacio simbolico crecia, amenazando tapar 

las fiestas propias que, aunque nunca dejaron de tener concurrencia, confrontadas con 

aquellas, se veian vacias y sin entusiasmo. La amenaza de disgregacion , y 

desaparicion de lo national, agitada por el alud de inmigrantes, aparecia tambien en 

la manifestacion de las adhesiones y las iealtades patrias. Bertoni (1992) expresa que 

la cuestion de “las celebraciones nacionales se convirtio en un campo conflictivo; se 

entabld en el un combate sordo, solo abiertamente descubierto por algunas voces 

airadas, pero que preocupaba a muchos mas. A primera vista, esta preocupacion no 

dominaba en el discurso oficial, que parece no haber cambiado. Sin embargo, la 

decidida accion que se emprendio en esta etapa para la recuperation del terreno 

amenazado revela - mas que las palabras, casi siempre muy medidas, de l^is 

declaraciones oficiales-, la importancia y la decision de la respuesta national. Los 

batallones infantiles se habian convertido en la atraccion. En torno a su organization 

y actuacion tuvieron que ver, de distinta manera, las autoridades municipales 

organizadoras de las celebraciones patrias, los funcionarios del gobierno nacional, el 

Consejo Nacional de Educacion, el Ejercito, hombres publicos influyentes y 

entusiastas de la exaltation patriotica, y las senoras de las Fiestas de las Florps. 

Distintos sectores de la elite dirigente confluian en el proposito de buscar a traves del 

sentimiento patriotico, la formacion de la nacionalidad. Se trataba'de la “educacion 

moral nacional” que posibilitaba el espiritu patrio, de imprimir un sello mas marcado



50

(....) poniendo en las manos de los nines verdaderas armas de foego; el proposito era 

fortificar en los ninos su cuerpo y sli espiritn, despertando en la juventud el 

sentimiento de la nacionalidad y la conciencia de un deber que la patria impone a 

todos sus hijos”. “...Nosotros vamos perdiendo el sentimiento de la nacionalidad con 

la asimilacion del elemento extranjerof...] -decia E. Zeballos- nos hallaremos un dia 

transformados en una nacion que no tendra lengua, ni tradiciones, ni caracter, ni 

bandera”. Se evidencia que el proceso social y cultural no puede abandonarse a su 

movimiento espontaneo. Aspectos, ambitos y tradiciones hasta entonces po 

demasiado significativos- fiestas patrias y espacios publicos, banderas y escudos, 

escuelas y enseiianza del pasado- tienen gran importancia porque se descubre que 

estan “ocupados” por otros: ha llegado el memento en que el Congreso se ocupe, con 

cualquier pretexto y en cualquier circunstancia de que el extranjero[...J sea afecto a la 

nacionalidad argentina [porque] puesto que los extranjeros no tienen patria aqui, se 

consagran al culto de la patria ausente” (Bertoni, 1992).

“Dado que la generalidad de los escolares eran hijos de extranjeros, era decisiva la 

actitud del maestro. Decia Honorio Leguizamon -director de la Escuela Normal de 

Profesores de Buenos Aires (Escuela Normal Nacional “Mariano Acosta”) -que el 
escolar: “vendra, en una palabra, con la cabeza, con el corazon y hasta con el 

estomago italiano”, en consecuencia, se debia aprovechar cualquier ocasion en la 

escuela con tai que ella pueda servir para despertar en el alumno este sentimiento[...] 

que se llama patriotismo [...] En la Republica Argentina mas que ert ningun otro p^is 

de la tierra, la educacion publica debe tener un proposito nacional [...] De aqui, la

La apelacion al pasado se completa con la conciencia de la necesidad de traducir lo 

nacional en practicas cotidianas, en actitudes manifiestas en la sociedad, en 

ensenanzas y realizaciones aprehensibles para el gran publico. Se trataba de destacar 

rasgos, de seleccionar contenidos y de crear los ambitos, los canales y las formas pap 

que se encarnasen en la sociedad...Este proposito, que implied darle un lugar especial 

a la ensefianza de la historia patria y procurd despertar adhesiones a traves de upa 

practica de lo nacional, supuso una compleja tarea: la construction de escuelas y 

ambitos histdricos, como plazas o museos, la ritualizacidn de las celebraciones 

escolares y la realization de manifestaciones patridticas, la definition de simbolos 

patrios y la creation de representaciones materiales y monumentos en los cuales 

apoyar esa reelaboracidn del pasado.
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necesidad de que la escuela sea eminentemente argentina para el escolar argentino; 

maestros, libros, mapas e ilustraciones morales, mobiliario, utiles, todo debe estar 

con el oleo sagrado de la nacionalidad para neutralizar esa atmosfera 

extranjera que el nino ha respirado durante sus primeros anos exclusivamente y qjje 

continua aun respirando cada dia antes de ir y al retirarse de la escuela. Desde 

entonces, se inventaron y desarrollaron practicas, slmbolos y contenidos, y se 

valorizaron las posibilidades del pasado como element© aglutinador del presente. Se 

desarrollo una accion constante y regular sobre la sociedad a traves de distinfas 

instituciones -principalmente estatales- destinada a construir, alimentar y conservar 

la nacionalidad argentina, que tendra dilatada vida” (Bertoni, 1992).

Leopoldo Lugones (1874-1938) fue considerado por varias generaciones una guia 

intelectual, representante det modernismo en la Argentina. Lugones se dedico 

tambien a la accion pedagogica como Inspector de ensenanza secundaria. Muchos de 

los reglamentos de la escuela media son de su autoria. La inclusion de su

Nuevamente identificamos la preocupacion por la identidad nacional, por la 

formacion de los ciudadanos en un escenario en el que la singularidad de cada grupo 

cultural, debia, segun las concepciones de la epoca, ser acallada y contribuir a 

conformar un nuevo pais, una patria comun. Se manifestaba la preocupacion por la 

perdida de la lengua, las tradiciones, el caracter y la bandera. Era de valor para el 

Estado, generar propuestas que resolvieran de algun modo lo que imponian los 

nuevos tiempos. Se corrobora del Manual el conocimiento ritualizado, esto es, la 

adquisicion de un conocimiento que solo sirve para cumplir con las tareas escolarps, 

o bien del conocimiento inerte, que permite a los estudiantes aprobar los examenes, 

pero no se lo aplica en otras situaciones (Perkins, 1995). Nos interrogamos acerca del 

valor de los conocimientos que solo sirven a los fines de la aprobacion del examen de 

ingreso. Estos conocimientos, que no favorecen el pensamiento critico, y la inclusion 

de los rasgos que refuerzan la identidad nacional, nos referimos a los rituales 

escolares, la preocupacion por la lengua y las tradiciones, se presentan en una misma 

trama.
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Lugones reconoce que la escuela comparte con la famiiia y la sociedad, la 'funcion 

educativa, quien manifiesta que: “si la famiiia aporta la moral y la sociedad el orden, 

la escuela contribuye con la ciencia. Lo hace por medio de una educacion 

racionalista, que ensena “la verdad demostrada, la explication racional de los 

fenomenos, que aspira a ser estable pero que nunca se declara suficiente. Pero no le 

enseiia la verdad cientifica por si misma, sino que esta subordinada a un fin social, 

que en un pais democratico es la educacion democratica de las masas. Aqui se 

combina la propuesta con la denuncia: “solo la educacion de las masas (pobres) 

puede impedir que el ejercicio de la libertad se convierta para ellas en el goce de un 

bien ajeno. Lo que nos ha sucedido en cincuenta anos de constitucion mal usada, 

debe prevenirnos ante el incierto porvenir”. Finalmente, sostiene que la escuela tiene 

que contribuir con vigor a hacer la patria, sustituyendo la falta de hogares 

patrioticos”.

Dussel (1997) centra el analisis en la Diddclica (1910) escrita por Lugones, corpo 

parte de su homenaje a la patria en 1910. Lugones se ocupa de asuntos diversos tales 

como los fines de la educacion, el mobiliario y la edification escolar, los materiales 

didacticos, los docentes, directives e inspectores, los alumnos, los planes de estudio y 

las materias escolares. En los apendices, agrega las reglamentaciones rqas 

importantes de su paso por la Inspeccion General de Ensenanza Secundaria, Normal 

y Especial.

pensamiento en este apartado se debe a que algunas de sus ideas se reconocen en las 

practicas instaladas en la actualidad.

“Ciencia, democracia, nacionalidad”, Lugones considera todos los temas que pe 

debatian entre pedagogos e intelectuales y los incorpora en plan de igualdad cuando 

en otros casos dieron lugar a movimientos irreconciliables”. La situacion particular 

por la que atraviesa la Argentina, “pais en formacion” hace que se enfatice la 

“caracterizacion national de su ensenanza”. La nacionalizacion hace a las formas de

intervencion pedagogicas del Estado sobre la masa de inmigrantes. En primer lugar, 

esta el cisma entre natives y extranjeros, tai es la oposicion sobre la que el Estado 

debe operar con urgencia...”Es evidente a partir de la decadencia del idioma, la 

inmigracion cosmopolita tiende a deformarnos el idioma con apoi^es generalmente 

perniciosos, dada la condition inferior de aquella”. Urge la defensa de lo propio, que
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Rojas explicita que “un decreto del senor Presidente de la Republica, comisionome el 

ano anterior para estudiar en Europa el regimen de los estudios historicos, problema 

relacionado con los mas vitales intereses de nuestra nacionalidad [....] He preferido, 

pues, realizar una encuesta en varias naciones; extraer de sus resultados una teoria; 

definir por comparacion con aquellas, nuestra ensenanza; hacer la critica del sistema 

argentine que es deplorable; proponer las medidas que podrian tornarlo mas eficaz; y 

preconizar como sintesis, la orientacion nacional que debemos dar al estudio de las 

humanidades modernas, cuyo centro es la Historia.[....] Solo por medio de la 

conciencia historica llegaremos a la formacion de la conciencia nacional. Realizar en 

las escuelas nacionales, despues de su desastrosa experiencia de cincuenta anos, upa 

adaptacion del programa, del texto y del material didactico de historia a las 

necesidades argentinas, tai es el problema que este Informe plantea. Rojas argumenta, 

“la historia es educativa de la inteligencia, porque es un ejercicio de la memoria, de la

en este caso aparece mas ligado al ethos de una clase social privilegiada que a una 

cultura nacional idiosincratica; ante el abandono de los otros, esta parece sertarea del 

Estado (Dussel, 1997). Desde la perspectiva que aqui se presenta, la preocupacion 

por los inmigrantes, “la contribucion con vigor a hacer la patria, sustituyendo la falta 

de hogares patrioticos” se vincula con la aparicion de las Cartillas Patrioticas, los 

Cancioneros y el Manual de Danzas Folkloricas, producciones en las que Pedro 
Berruti tuvo intervencion. A su vez, reconocer la preocupacion por la cultura 

nacional e identiflcar los criterios con que se han disenado los reglamentos que rigen 

la ensenanza, resulta en la seleccion de contenidos plasmados en el Manual.

Resulta de interes recoger las ideas de Ricardo Rojas ( ) plasmadas en La 

Restauracion Nacionalisla (1909), para comprender, tambien al igual que en el caso 

de Leopoldo Lugones, cuestiones relacionadas con la problematizacion del sistema 

educative argentino y con las preocupaciones de las primeras decadas del siglo veiqte 

que signarian la configuration de algunas practicas que se instalaron y que, a traves 

del discurso pedagogico de la epoca, consideramos de valor transparentar. En el 

Manual se materializa la preocupacion por la patria y la identidad nacional, 
contenidos que reconocemos en aquel discurso pedagogico.
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imaginacion y del juicio. Desarrolla la memoria, porque si bien los nombres y las 

fechas no son el fin de esta disciplina, en cambio nomenclatures y efemerides son sus 

hechos mas concretos, y el medio por el cual se realiza, siendo la historia por 

definicion, una forma evolucionada del recuerdo. Estimula, a su vez, la imaginaciqn: 

porque nombres y fechas nada valdrian, si el historiador y su discipulo no reanimaran 

plasticamente la vision del pasado, concibiendo las pintorescas diferencias que 

individualizan los pueblos y las epocas. Desde luego, ese vano ejercicio de la 

filosofia y de la historia ensena a razonar sobre los hechos y la vida mejor aun que l^s 

propias matematicas, siendo estas manejo de cantidades definidas, y teniendo 

aquellos una forma siempre nueva y cambiante, pues son como las sombras de la 

realidad. La historia es, ademas, educativa del caracter porque fue de la antigiiedad la 

glorificadora del heroismo. Tambien plantea que, ....’’necesitamos definir en que debe 

consistir ese patriotismo y como debe servirlo la Historia sin traicionar a la verdad, ni 

caer en la innoble patrioteria...La patria es originariamente un territorio, pero a el se 

suman nuevos valores economicos y morales, en tanto los pueblos se alejan de la 

barbaric y crecen en civilizacion. Por consiguiente, a medida que el hombre se 

civilice, ha de ser un sentimiento que se razone.

[...] En la actualidad, la patria es un territorio extenso, la fraternidad de varias 

ciudades en la nacion. Contiene la emocion del paisaje, el amor al pueblo natal, el 

hogar y la tumba de la familia. Une a sus habitantes una lengua o una tradicion 

comun. En caso de peligro nacional, defiendese en la guerre lo mismo que los indios 

o los antiguos defendian. Pero el nuestro es, sobre todo, un patriotismo que se ejerce 

en la paz, no solo por ser la guerre menos frecuente en nuestra epoca, sino por ser en 

la paz cuando elaboramos los nuevos valores esteticos, intelectuales y economicos, 

que hacen mas grande a la nacion. Esa Concepcion moderna de patriotismo, que tiene 

por base territorial y politica la nacion, es lo que llamo el nacionalismo...La 

nacionalidad debe ser la conciencia de una personalidad colectiva...Asi la conciencia 

de nacionalidad en los individuos debe formarse: por la conciencia de su territorio y 

la solidaridad civica, y por la conciencia de una tradicion continua y de una lengua 

comun, que la perpetua, lo cual es la memoria colectiva...con esas cuatro disciplinas 

la escueja contribuiria a definir la conciencia nacional...Para hacer ver como la 

nacion se ha formado y como es en la actualidad, quedaria un margefi para la historia
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En cuanto a los libros que debieran usarse, Rojas (1909) plantea que para la 

ensenanza incluye el texto de clase. “Este guarda el elemento verbal del pasado: las 

fechas, los nombres, el encadenamiento logico o dramatico de las causas y los 

efectos...Este libro puede ser el manual, que nosotros hemos usado hasta ahora casi 
exclusivamente...”

biografica y dramatica, en la cual, tratandose de la nuestra, no habrian de faltarnos, 

fe mia, algunas figuras ejemplares para ofrecerlas a la juventud” (Rojas, 1909).

En relacion con la produccion de manuales el autor expresa: “...Pero nada es (an 

dificil como la confeccion del Compendio mismo. Resuelto por los programas que 

temas ha de tratarse y cuales han de excluirse, eliminase esta dificultad para el autpr 

de manuales. Mas queda siempre a sus fuerzas veneer las dificultades del metodo y 

del estilo. La forma ha de ser Ilana y concisa; ha de evitarse toda digresion o 

reflexion, quedando estas a cargo del maestro; se ha de usar de subtitulos, y se ha de 

complementar el texto con cuestionarios...”

“...En pueblos nuevos y de inmigracion, como el nuestro, la educacion neohumanista 

debera tener por base la lengua del pais, la geografia, la moral y la historia 

moderna...En las sociedades modernas, dividida la humanidad en naciones y caida la 

autoridad pontificia, la escuela es no solo ftmeion sino prerrogativa del Estado, y a 

este le corresponde, dado el fin democratico de su escuela, hacer de ella una 

institucion nacionalista”. Refiriendose a la ensenanza de la Gramatica, debe da^se 

mas atencion y tiempo al enriquecimiento del vocabulario, al uso precise de las 

palabras, al dominio del habla y la escritura correctas, que al mecanismo cientifico de 

la Gramatica y sus reglas. Todas estas recomendaciones se traducen en el Manual. En 

Literatura, debe preferirse la historia literaria a la pueril e inutil preceptiva. Por 

historia literaria se entendera el estudio de los textos, en su encadenamiento logico. 

De ellos se hara surgir, no un precepto, sino una teoria. El precepto literario, que se 

ensena aisladamente en una suerte de promulgacion autoritaria, sera mas tarde inutil 

al alumno que tenia talento, y danoso al mediocre que no lo tenia. Para escribir o 

hablar correctamente bastara dar a la funcion natural del lenguaje el conocimiento del 

vocabulario y la sintaxis...La propia cultura gramalical, aun desde su grado primario, 
puede servir tambien para dar al estudiante sugestiones esteticas, iporales, civicas e 

histdricas. No olvidemos ademas que la ensenanza gramatical debe defender, en pn
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pais como el nuestro, la persistencia del idioma tradicional, acechado por la 

coiTupcion cosmopolita.

Se ha de educar cn la cscucla primaria la concicncia de la nacionalidad; en la 

secundaria ha de razonarsela poniendola en contacto con el proceso general de la 

civilizacion; en el universitario se ha de investigar la verdad historica, prefirienejo 

para ello los problemas y fuentes de la propia tradicion national...Este Informe 

propone: ...dar preferencia, en la extension de los estudios, al conocimiento del 

propio territorio, de la propia tradicion, del propio idioma, de los deberes inherentes a 

la vida argentina;...estudiar los pueblos extranos, no por la vanidad de conocerlos, 

sino en la medida que han contribuido a nuestra formacion o que podrian mas tarde 

influir en nuestro desarrollo;...orientar la ensenanza asi organizada hatia la formacion 

de una conciencia argentina mas homogenea, y de un ideal colectivo de hegemonia 

espiritual en el continente. La obra que determina esas clausulas es lo que, 

desarrollado en toda su complejidad, llamo la restauracion nacionalista dentro de la 

educacion. Esa obra no podra realizarse, desde luego, sin la reconstruccion del 

pasado argentine, la adaptacion de la historia universal a esta nueva perspectiva, la 

renovacion de los metodos hasta ahora mecanicos y esteriles, la provision del 

material didactico necesario para ello, y la comprension de esta nueva faz de la 

cultura por parte de los profesores llamados a realizarla”.

“La ensenanza primaria tiene por fin principal la formacion del ciudadano, lo cual 

implica necesariamente, la lucha contra el analfabetismo; pero esta sola no realiza su, 

proposito principal...La escuela primaria necesita dar una solida preparation de 

Castellano, por ser esta una de las materias en que el maestro tendra que defenderla 

de la corrupcion cosmopolita. Tiene un alto valor politico el idioma, no solo como 

signo de la nacionalidad, sino como instrumento de sus tradiciones...por influjo de la 

horda cosmopolita en su mayoria analfabeta, es la deformacion de las palabras 

castizas, el abuso del extranjerismo estridente, el empleo absurdo de jas 

preposiciones, la introduction de sonidos extranos a la musica de nuestra lengua”...

“...Complemento indispensable del Compendio, por sus deficiencias actuales y por 

necesidades permanentes de la ensenanza humanista, tcndran que scr esas Cartillas 

historicas aconsejadas para el Curso de Historia General...” En ^este sentido, el
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cancionero donde figuraban las canciones patrias que Pedro Berruti habia editado, 

ilustra la recomendacion propuesta por Rojas.

En lo que respecta a Castellano, propone: gramaticas escritas en el pais, con reglas 

suscintas y numerosos ejemplos; ejercicios de vocabulario, teniendo en cuenta los 

vicios y las deformaciones locales. Un diccionario y libros de lectura, debienflo 

preferirse las antologias recomendadas. Con ellos, el profesor de Castellano haia 

referencias a la Historia, y el profesor de esta, como los otros catedraticos, debe(an a 

su turno, tener en severa cuenta las faltas de diccion o de ortografia...”

Al analizar las propuestas de Castellano que aparecen en el Manual en estudio, 

reconocemos las recomendaciones mencionadas por Ricardo Rojas. Tambien se 

deriva de lo expresado por este pensador, que no le cabe al autor del Manual 

seleccionar los contenidos que se plasman en su produccion, sino que estos 

reproducen los contenidos de los programas oficiales. No obstante, identificamos fn 

el decir de Rojas aportes muy interesantes y recomendaciones que resultan 

pertinentes, aun en la actualidad, para proponer a nuestros estudiantes junto con i^leas 

que rechazan las “cultures extranjerizantes”.

Dussel (1997) explicita que “la comparacion de la obra de Lugones con ^a 

reslauracion nacionahsta de Rojas quizas ilumine sobre estas diferencias sustantivas 

entre ambos “programas nacionalizadores”: mientras que para el tucumano la escuela 

es el medio para un fin que es la invencion de la nacion, para Lugones, por entonces 

sarmientino actualizado, el objetivo parece seguir siendo educar al soberano. En 

ambos casos, la educacion es un dispositive de aculturacion de las multitudes, 

estrategia privilegiada para la construccion hegemonica, pero si para Rojas la nacion 
es el eje articulador de ese proceso, Lugones define a la nacion como el pueblo 

educado, “civilizado”, e indaga en los propios mecanismos de constitucion de esa 

hegemonia”.

En este caso, el valor del Manual en tanto dispositive de aculturacion de multitudes, 

herramienta que posibilita alcanzar los conocimientos exigidos para aportar a la 

nacion o bien, contribuir como miembro educado en la formacion de una nacion. pi 

un sentido, reconocemos el Manual como texto que representa la necesidad de 

homogeneizacion de las pautas que permita la inclusion de los 'diferentes grupqs 

culturales en una cultura comun compartida. En otro sentido, identificamos el
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silenciamiento de los valores provenientes de las “culturas extranjerizantes” como 

paradoja instalada en el imaginario de una nacion que se ofrecio como “crisol de 

razas”.

La tradicion historica de la ensenanza secundaria, desde su origen, fue regulada por 

decretos y resoluciones. Los planes de ensenanza refirieron a una sucesion sign^da 

por fuertes personalismos ministeriales que quedaban asociados a “tierra de nadie”.
V

La trama de la organizacion escolar media iba construyendo en su in'ercia burocratica 

la imagen social de una adolescencia “normal” o normalizada. Simular conocer, dar

Ernesto Nelson ocupo el cargo de inspector general de ensenanza secundaria y 

especial hacia 1914/1915 y desde el, formulo un proyecto de reformas profundas qpe 

articulaba propuestas originales para el nivel medio, pero constitutivas de un debate 

pedagogico que, con signo alternativo, se venia estructurando desde la primejra 

presidencia de J.A.Roca. Ernesto Nelson ejercio cargos docentes y directives en 

colegios nacionales y normales de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. 

Se pensaba al adolescente como un adulto incompleto, en el que se cruzaban 

indistintamente filosofias de curio espiritualista como las de corte cientificp- 

positivista. Una cultura basada en el “culto” de la palabra escrita, en la disociacion 

semantica de esta con las conductas reales, llevaba a la configuracion de un modelo 

de personalidad complejo, escasamente articulado por la ausencia real de 

experiencias significativas y propias de la edad.

Considerando que el Manual esta destinado a la preparacion del examen de ingreso a 

la ensenanza media, uno de los aspectos que debe ser tornado en cuenta corresponde 

a la problematica del adolescente en la Argentina, tai como la presenta Rafael 

Gagliano en “&/• adolescente en el sistema de instrnccion pnblica: 25 anos de un 

vinculo problemdtico (1915-1940)”. El autor expone las polemicas en torno de la 

creacion social de la adolescencia en la Argentina organizada en tres cortes 

cronologicos: 1) un estudio sobre el discurso pedagogico de un inspector general de 

ensenanza secundaria y especial en 1915; 2) la segunda contribucion relata la 

compleja articulacion social de la huelga estudiantil de 1923; 3) el tercer momento 

cubre la tercera decada del siglo desde multiples perspectivas analiticas.
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testimonio verbal de palabras de otros para ser escuchadas por otros era el doloroso 

proceso que todo adolescente debia emprender. Nelson expresa: “Centenares de 

jovenes desfilan tratando de encubrir, como mejor pueden, su irremediable 

ignorancia del que formula una verdad que no es suya; la ignorancia propia de que po 

ha discurrido ni ha dudado, del que no ha descubierto lo que sabe y que tiembla ante 

la posibilidad de que su saber ajeno se ponga a prueba. Desola ver pasar millares de 

ninos, entre los cuales no uno solo que Ileve consigo su verdad, su verdad suya, ni 

siquiera su error, su error suyo” (Nelson, 1915: Gagliano, 1992).

Si olvidaramos que los parrafos entrecomillados fueron escritos en 1915, podriamos 

pensar que estamos hablando de este principio de siglo. Vale interrogarnos acerca |de 

los problemas pendientes, de aquellos que se repiten y ameritan ser profundizados: la 

ensenanza memoristica, las viejas propuestas y en muchos casos, las tareas rutinarjas 
y poco significativas con que se intenta convocar a la mayoria de los adolescentes en 
la actualidad.

Sigue planteando Nelson, “como el trabajo de aprender la verdad ajena no mueve la 

curiosidad y el interes, ha sido necesario inventar una serie de recursos que son 

aparentemente escolares pero que, en realidad, Henan un fin disciplinario. Tai es, ante 

todo, el examen y todo sistema de calificacion, que no merece por cierto ese nombre, 

pues si algo califica es la facultad de recordar condicionada, a su vez, por la facultpd 

de repetir” (Nelson, E. Plan de reformas a la ensenanza secundaria. En sus fines, su 

organizacion y su funcion social, “La casa de los Maestros” A. Mentruyt. Buepos 

Aires. 1915: Gagliano: 1992). Se advierte como problema la preocupacion por el 

examen, la memoria y la repeticion, la evaluacion como recurso que cumple Una 
funcion disciplinaria

El segundo corte cronologico remite al 11 de abril de 1923, fechA. en que se da a 

conocer un decreto por el cual se modifica el regimen de promocion de los alumnos

Nelson manifiesta que “los conocimientos adquiridos por el alumno, no siendo 

producto de su propia actividad y de su aplicacion sobre cosas y fenomenos, no sqn 

durables, ni se incorporan a su espiritu en calidad de convicciones propias. Que 

recibiendo el alumno las verdades de la ciencia por comunicacion directa de Ips 

maestros o de los libros, su mente se habitua a seguir la norma que le fija la autoridad 

de los unos o de los otros” (Nelson, 1915: Gagliano, 1992).
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de ensenanza media, y se incrementa el promedio minimo de aprobacion por materia, 

anadiendose un examen escrito de fin de curso, que exige ocho puntos como minimo 

para no pasar al oral, sobre los contenidos anuales de la asignatura evaluada. Estos y 

otros puntos referidos a la imposibilidad de promocionar el ano adeudando mas de 

una materia, produjo un verdadero cisma estudiantil.

Segun Gagliano, un consenso politico validaba la hipotesis de la adolescencia como 

una etapa de la vida no solamente interesante y decisiva sino peligrosa. La ensenanza 

de nivel medio se habia transformado en “problema social”, termino utilizado pap 

destacar el interes politico que los poderes publicos concediari a la edad. El examen 

siguio constituyendo el escenario central de ese antagonismo maximo, simbo'lo 

inequivoco de una concepcion litigiosa de la vida, del trabajo y del conocimiento. Las 

evaluaciones siguieron alzandose como modelos excluyentes de acreditacipn 

academica y social, hurgando en la ignorancia y en la desmemoria de los estudiantes.

Se inicia un movimiento de resistencia en algunos colegios, tras una rapida 

organizacion y debate de los articulos del decreto en los centres de estudiantes. La 

conexion entre estudiantes de colegios nacionales y normales comienza a anudarsp. 

Resulta revelador el documento elaborado por la junta directiva del Centro de 

Estudiantes del Colegio Nacional J.M. Pueyrredon, que cambia el eje de la discusion, 

enfatizando que su proposito no es negar el valor y la intensificacion de sus estudios. 

Objetan si los procedimientos y la forma de hacerlos efectivos (Gagliano, 199^). 

Estos adolescentes testimonian que, entre la obediencia de la ninez y la severa 

rectitud de los adultos que los educan, hay una edad con voz propia, que pone en tqla 

de juicio las reformas administrativas en las que autoridades y profesores se 

desempenan como funcionarios correctos. “Hay profesores que pasan por entre qus 

alumnos sin responder siquiera al saludo respetuoso y temeroso. Hay rectores 

inaccesibles a los estudiantes, que deben someterse a practicas de cuartel en mas de 

una ocasion” (Diario La Prensa, 27 de abril de 1923, pag. 15: Gagliano, 1992).

La preparacion del examen para ingresar a la ensenanza media cobra un nuevo 

significado que complejiza la trama. Esto se evidencia en las concepciones didacticas 

que devienen del Manual. Gagliano plantea que los docentes del nivel me^io 

percibian en la trama compleja de los hechos cotidianosdel colegio la 

significatividad del conflicto generacional. La rivalidad artificial entre jovenes y



61

adultos llegaba a convertirse en verdadera enemistad entre alumnos y catedraticos, se 

reiniciaba el “drama asimetrico det poder, la edad, la experiencia y el conocimiento”.

La juventud argentina se ha distinguido siempre en los institutes educacionales 

por su pasmosa falta de toda disciplina escolar. [...] En los colegios nacionales y 

escuelas normales son ya clasicos los bochinches mayusculos con que se atacab^ a 

los profesores de lenguas vivas. [...] Todo buen director de establecimiento ha de 

contar, en el CNE o en el Ministerio de Instruccion Publica, con el suficiente apoyo 

para que pueda cortar de raiz cualquier conato de rebeldia o indisciplina. [...] En 

principio, pues, toda ensenanza debe ser nacional”. [...] Conviene entonces dar a la 

moral civica el mas firme fundamento. [...] Un pueblo forma una patria cuando todo 

el siente uniformemente la existencia y la fuerza de la nacionalidad comun. ^a 

ensenanza de esta doctrina cientifica, Hamada alguna vez “teoria siquica de la 

sociedad” ha de ser asi la idea trascendental que justifique y estimule, contra otras 

doctrinas antisociales, la ensenanza nacional y especialmente la ensenanza de la 

moral civica. Con todos estos elementos y actividades, la educacion cumplira su alto 

a fin de formar la mas completa solidaridad patriotica y la mejor disciplina social en 

las costumbres y las ideas de los ciudadanos”. Carlos Octavio Bunge. El Monitor de 

!a Educacion Connin. Abril 30 de 1910. Pag. 338

En los objetivos de la ensenanza media en 1930, se entendia ese nivel de ensenanza 

como espacio disciplinador. Los jovenes constituyeron un problema para la cultura y 

para la clase politica argentina. Carlos Octavio Bunge expreso “estamos hartos de yer 

a estos mocosos indisciplinados...” Las expresiones que muestran a los adolescentes 

de otros tiempos suponen al iguai que en los inicios del siglo veintiuno, conflictps 

que las instituciones educativas no han podido resolver todavia: propuestas de 

ensenanza que dejan afuera los apropiados modos de acercar a los estudiantes al 

conocimiento relevante y significativo, ei control sobre la disciplina pensada desde la 

perspectiva de la “buena conducta”, eludiendo razones didacticas vinculadas a la 

solidez de las propuestas para los estudiantes. De este modo, ,se encubren las 

verdaderas razones por las cuales los adolescentes no se involucran eri las situacionjes

La disciplina de los adolescentes se constituia en un problema de la escuela de 

aquellos tiempos. En este sentido, recordamos a Carlos Octavio Bunge cjuien 

expresaba en 1910:
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En 1930, se produjo el primer golpe de Estado militar que interfumpio el orden 

constitucional. Las luchas ideologicas impregnaron el debate politico y educativo.

Consideramos pertinente presentar los contenidos tratados en las sesiones c|el 

Consejo National de Educacion correspondientes a julio de 1940, que se encuentran 

en El Monitor de la Educacion Comun, con el objeto de mostrar las discusiones, |as 

preocupaciones y las decisiones por las que desde la perspectiva oficial, se transita 

desde 1933 en adelante, ano en que comienza a editarse el Manual. En el misrpo 

sentido, aportan ejes de pensamiento para reflexionar acerca de la problematica de 

nuestro sistema educativo. Todo lo que aparece citado luego, file extractado de /i7 
Monitor de la Educacion ('omun.

El Manual responde a las normativas vigentes de la epoca; constituyo un instrumerjto 

de que el Estado se valid para transmitir los contenidos exigidos de modo tai que los 

estudiantes quedasen inscritos en el nivel de ensenanza media; fijo las nociones 

basicas de la orientation; presentaba un contenido moral inobjetable y respondia a la 

orientacion nacionalista de la escuela argentina. A su vez, Pedro Berruti, incluyo 

entre sus obras la ( artilia Patridtica, el Cancionero Patridtico, la traduccion de la 

obra de Enrique Ibsen, Un enemigo del pueblo (En Eolkefiende) Drama en cinco 

actos, con un breve estudio sobre La educacion civica popular y el voto capacitado, y 

el Manual de Danzas b’olkldricas. Estas contribuciones manifiestan cuan respetuop 
fue de los reglamentos.

de aprendizaje y por las que se presentan dificultades para responder a los nuevos 

requerimientos del contexto actual. En este marco, el Manual, con la cantidad de 

ediciones, a lo largo de tantos anos, usado por varias generaciones de estudiantes, no 

constituye hoy un manual mas, sino un objeto paradigmatico, representativo de 

concepciones que aun reverberan en nuestras instituciones educativas. La repetition, 

la regulation paso a paso, la ausencia de problemas reales en el tratamiento de Ips 

contenidos, las estrategias para aprobar los examenes mas alia del sentido que los 

estudiantes construyan para si mismos y los obstaculos en la transferencia fie 

conocimientos, se confronta con aquello que se requiere en la actualidad, ciudadanos 

comprometidos con los problemas que aim, la sociedad demanda resqlver.



63

Los contenidos espolares reforzaron la ensenanza nacionalista exaltando los simbolos 

patrios, el culto a los proceres, los recursos naturales y la adhesion al territorio. El 

Manual responde a las pautas que desde los reglamentos y pensamientos plasmados 

en el Monitor de la Education Connin constituyen lo representative en aquel 

contexto politico y social; por ejemplo, las reglas para el correcto uso del idioma, con 

el objeto de evitar regionalismos y cultivar la lengua utilizada por Sarmiento, 

Alberdi, Avellaneda, Mitre y Lugones, entre otros.

En referencia a la Ensenanza media, Institutes y orientaciones dice: “...Desde hace 

algunos anos se viene sosteniendo la necesidad de orientar la escuela primaria y aun 

la secundaria en un sentido mas practice, como forma de desviar las preferencias de 

los jovenes - hoy muy acentuada, pero irreflexiva por las profesiones liberales - 

hacia las carreras relacionadas con el trabajo en la industria y la production....Con el 

proposito de servir eficazmente a estas escuelas primarias de orientacion practica, 

desde el ano anterior se viene ensayando un tipo de formacion de maestros. Cree el 

Poder Ejecutivo que sosteniendo esta orientacion disminuira la propension 

generalizada en el pais que lleva a los jovenes a buscar, ya sea el camino del 

bachillerato para alcanzar, luego, en la Universidad, una carrera liberal, ya sea el 

titulo de maestro, todo lo cual ha creado en el pais problemas relacionados con la 

superabundancia de profesionales. Asi, por un lado, la de los numerosos alumnos de

Observamos el registro de la sesion con fecha 31 de mayo de 1933, el siguieqte 

manifiesto titulado “Information Nacional. La instruction publica en el mensaje 

presidential:” En el mensaje leido por el Sr. Presidente de la Repiiblica, Dr. Agustin 

P. Justo, al inaugurar ese periodo de sesiones del Congreso Nacional, en la seccion 

referente a la instruction publica dice: “La instruction publica, considerada coup 

funcion esencial del Estado, ha sido motive de especial consideracion en la gestion 

administrativa del Poder Ejecutivo.

En referencia a la Educacion Primaria y Complementaria expresa: “Ha considerado el 

gobierno que por imperiosas que fueran las economias que se ha impuesto a la 

administracion publica, no debian afectar en forma sensible los servicios de la 

educacion comiin. Asi ha podido mantener una vez mas, el invariable proposito de 

combatir el analfabetismo aun desproporcionado en el pais, cuyas cifras fueron 

reveladas recientemente por el censo escolar...”
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sexto grado que abandonan Jos estudios por no conseguir ubicacion en los 

establecimientos actuates de ensenanza, y la de los que se retiran de las escuejas 

comunes sin completar su ciclo - menores imposibilitados legalmente para el trabajo. 

Ese aumento progresivo obliga al Estado a intentar soluciones adecuadas. Por o|:ro 

lado, la necesidad de estimular en los centres industriales la formacion de obreros y 

artesanos de acuerdo con orientaciones practicas y experimentales que permitan 

prepararlos para realizar y dirigir el trabajo en forma conciente y organica; y 

finalmente la necesidad social de dar oficio a hombres y mujeres jovenes que, sin 

recursos ni preparacion tecnica alguna, no han podido ni podran dedicarse a estudios 

de indole especial. Con identicos fines de orientacion practica se mantiene el 

proposito de transformar algunas escuelas normales de la Capital y del interior en 
institutos de preparacion especial”.

En este sentido, la orientacion que adquiere la formacion de los ciudadanos remite a 

la necesidad de un modelo mercantilista, con orientaciones practicas, vinculado al 

comercio y a la industria. Este modelo pareciera persistir, la resistencia a incluir la 

formacion cientifica, que trascienda la ensenanza de los saberes basicos 

instrumentales y que permita a los estudiantes comprender e intervenir en el 
complejo mundo de hoy.

En el acta de la sesion n° 50, del dia I de julio de 1940 el Profesor Prospero 

Alemandri, el Dr Carlos Coronel y el Dr Jose Antonio Gonzalez, y el presidente Dr 
Pedro M. Ledesma expre$an:

“La Comision de Didactica en el extenso dictamen que sirvio de base para la 

resolution que adoptara el H. Consejo de estudio de los textos de lectura, senalo las 

deficiencias de que adolescian en el cuestionario al que los maestros deb^an 

responder, incluyo numerosas preguntas relacionadas con la educacion nacionalista y 

patriotica. Tambien se planted “establecer con caracter oficial cuales son l^s 

condiciones exigibles a los autores y editores para la publication de libros de 

lectura.” Y afirmaba que “un libro APROBADO emana, no del autor, sino del 

Consejo, el que al aprobar un libro, da patente de legitimidad a todo su contenido, a 

todos sus errores, si los tiene, y comparte la responsabilidad del autor en mayor grado 

que este, puesto que es autoridad de juicio superior”. Ademas que “el libro de lectura, 

destinado a grabar hondo en la memoria y en el corazon las nociones mjis
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Los libros que se aprobaran para el curso escolar de 1941 y cuyas ediciones por esfar 

ya hechas no permiten incorporar al texto el material dispuesto por esta resolucion, 

deberan agregarlo en folleto aparte y acompanarlo a cada ejemplat”.

4°, 5° y 6°: simbolos nacionales (Himno Nacional: completo) Mapa fisico-politico de 

la Republica Argentina y explication del Preambulo y comentarios sobre los articulos 

principales de la primera parte de la Constitution Nacional.

1° grado superior y 2O: los simbolos nacionales (Himno: parte que se can|a)

3° grado: simbolos nacionales (Himno Nacional: completo) Mapa fisico-politico de 

la Republica Argentina y explication del Preambulo de la Constitucion National.

“...en defensa de la orientacion nacionalista que debe seguir la escuela, esta comisipn 

de Didactica estima que el Consejo debe editar una “Cartilia Patriotica” y establecer 

el siguiente contenido obligatorio en los libros de lec(ura:

trascendentales de la vida, es el instrumento de que el Estado se vale para formar la 

conciencia ciudadana, es el que fija las nociones basicas de la orientacion e 

information ulterior, debe ser de un contenido moral inobjetable y ha de responder 

integramente a la orientacion nacionalista de la escuela argentina”.

Recordamos nuevamente que Pedro Berrutti incluyo en su production la Cartilla 

Patriotica, el Cancionero Patriotico y el Manual de Danzas Folkloricas, ya qup se 

reconoce como reglamentario.

En cuanto al desarroilo de los programas, dice: “...Condicion indispensable para que 

este desarroilo no atente contra la armonia de los programas es que se tenga muy 

especiaimente en cuenta la extension de cada uno y el tiempo de que se dispone para 

la ensenanza. Este trabajo sera presentado a la direccion por mes adelantado para su 

fiscalizacion y aprobaciqn”.

Tambien se incluyen instrucciones diversas que tienen por objeto regular las practicas 

en los anos 40. Refieren al desarroilo de los programas, la carpeta de ejercicios, los 

cursos de idiomas extranjeros, el cuaderno de topicos y los trabajos escritos de los 

alumnos. El Inspector General Segundo L. Moreno hace Hegar la circular n° 24 

fechada el 27 de junio de 1940 que expresa lo siguiente:



Respecto de la carpeta de ejercicios, dice:

“5° Trabajos escritos de los alumnd|s:

♦ No olvidar que el dictado es un metodo de comprobacion y no de ensenan^a.

♦ La sintesis es una operacion mental dificil para nuestros alumnos.
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♦ Evitar las copias largas y fatigosas que distraen el tiempo que debe dedicarse a la 

ensenapza.

♦ Recordar que las composiciones no deben juzgarse por su extension sino por sps 

calidades.

♦ Aunque es imposible y tai vez “inconveniente” dar normas fijas sobre este aspecto de la 

ensenanza, el suscrito cree necesario hacer Hegar las siguientes sugestiones:

En el Manual se advierte con claridad que el autor interpreto los criterios de 

evaluacion que desde las normativas oficiales se exigirian para la aprobacion de los 

examenes y que subyacen a la propuesta del Manual. De que modo adecua estas 

normativas, prepara a los alumnos para aquello que en verdad sera objeto de 

evaluacion. Las “sugestiones’' que aqui incluimos revelan recomendaciones precises, 

que muchos docentes sostienen aun en la actualidad, solo que la mayoria de ellos no 

las explicita.

“La carpeta de ejercicios es obligatoria en Matematicas y Lenguaje. Toda ejercitacion 

de ensenanza, de fijacion y de repaso referente a estas asignaturas debe figurar en 

dicha carpeta. Los ejercicios seran numerados en forma sucesiva, por materia y el 

numero de estos ejercicios figurara en el cuaderno de topicos de cada dia. 

Corresponde al Sr. Director vigilar el cumplimiento de estas disposiciones y tratar 

que el desarrollo de la ensenanza asi preparado sea metodico y progresivo. Tambipn 

se exigiran la carpeta de ejercicios o de muestrarios, segirn el caso, a los profesores 

de Idiomas, Aritmetica y Redaccion Comercial y Practica de Escritorio, Contabilidqd, 

Dactilografia, Estenotipia, Labores, Corte y Confeccion, Bordado a maquina, Tejidos 

con aguja, Sombreros, Industrias del Hogar, Economia Domestica, Idioma espanol 

para Extranjeros, Telares y Jugueteria”.

Respecto de las Instrucciones diversas que aqui transcribimos, consideramos de 

interes recuperar las recomendaciones propuestas para 2° Carpeta de ejercicios, ya 

que coinciden con la propuesta de trabajo que ofrece el Manual en estudio.
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♦ La reflexion sobre las indicaciones generales y notas de los programas contribuiran pn 

forma apreciable a la comprension del modo de trabajo que se desea implantar en las 

escuelas para adultos.

♦ La tarea escrita de los alumnos no debera insumir mayor tiempo del que destine el 

maestro al trabajo oral.

El Manual respeta y responde a la normativa oficial respecto del idioma. Incluye l^s 

reglas de su correcto uso con el objeto de evitar regionalismos y cultivar la lengua 

utilizada por Sarmiento, Alberdi, Avellaneda, Mitre y Lugones, entre otros.

En cuanto a 5° Trabajos escritos de los alumnos, se expresa la dificultad de dar 

normas fijas sobre este aspecto de la ensenanza, aunque considera necesario realizar 

las sugerencias. Podriamos interrogarnos acerca del impacto que estas “sugestiones”, 

tai como se expresa en la reglamentacion, han tenido en el Manual. Mercer (2000, 

p.38) especifica el concepto de reglas bdsicas de la education. Estas consisten pn 

acuerdos, generalmente implicitos, que gobiernan la manera en que el conocimiento 

debera ser presentado en contextos de educacion formal. Las “sugestiones” a las que 

aqui se alude responderian a los criterios con los que muchos docentes se 

desempeiian, pero que no se expresan con claridad. Una de las reglas basicas que 

propone Mercer hace referencia a generar una comunidad de discurso en la que 

hablar el discurso de la disciplina en cuestion implica usar el lenguaje para describir 

las ideas y construir argumentos conforme a las convenciones que aparecen, por 

ejemplo, entre los matematicos o entre los que se desempenan en el campo de la 
Lengua.

♦ La copia sistematica de resumenes y cuadros sinopticos hechos por el maestrq es 
contraproducente.

En el acta de la sesion del dia 21 de agosto de 1940 se manifiesta que: “...En un pais 

de inmigracion como la Argentina, propagar nuestro idioma es a la vez argentiniz^r. 

Rccuerdcse quo Buenos Aires es cl primer foco de castcllanizacion del mundo. 

Objeto de especialisima atencion ha sido en los programas la cultura idiomatica de 

los alumnos. En sus paginas encuentra el docente las mas modernas doctrinas acerca 

de la ensenanza del idioma conjuntamente con normas, sugestiones y hasta ejercicjos

♦ Los ejercicios hechos en clase por los alumnos llevaran numeracion correlativa y se 

iniciaran con la fecha del dia”. Segundo L. Moreno - Inspector General
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En el ano 1940, se reconocia el auge del folklore, hecho que se tradujo en la 

publicacion del Manual de Danzas, tambien escrito por Pedro Berruti. En tanto, 

corresponde a esta epoca, tambien, el debate acerca de las concepciones distintas pn 

la formacion de la educacion fisica: Arana (militar) y Pizzurno - Romero Brest. Se 

insistia en la formacion referida a las actitudes y las posturas correctas, al valor de lo 

medido y controlado. Respecto de los contenidos de la ensenanza, se manifiestaba 

una enorme vinculacion entre Anatomia, Fisiologia y Practica. Se dedicaban hora^ a 

la practica, practicas de laboratorio, se observaban preparados microscopicos y se 

realizaba practica pedagogica. Enrique Romero Brest habia dejado la impronta 

debido a su formacion con propuestas de corte cientificista. Se realizaban ensayos en 

las mismas escuelas, se cerraban las calles de la Capital para hacer los juegos ep las 

calles.

de inmediata aplicacion a nuestro medio escolar. Los programas no propagan las 

hablas regionales ni los vulgares, sino la lengua general, es decir, la lengua utilizada 

por Sarmiento, Alberdi, Avellaneda, Mitre, Lugones y todos los escritores argentinos 

que no han cultivado el regionalismo. Sin embargo, de ello tambien imponen el 

conocimiento obligatorio de las grandes obras de la literatura regional: Martin Fierro 

y Fausto”.

En el acta de la sesion fechada el dia 25 de noviembre de 1940, se trata la 

conveniencia en el establecimiento de libros de texto para la ensenanza de algunas 

asignaturas de los grades superiores. Consideran que el uso inteligente de textos, 

mucho mas aun si fueron escritos con criterio didactico y especialmente para los 

ninos, permite la obtencion de una mayor suma de lectura. inteligente, cultiva 'el 

espiritu de investigacion y abre posibles caminos a los autodidactas que “asi como no 

puede haber desarrollo de la vida mental sin memoria, tampoco puede haber cultura 

intelectual completa sin libros” y que no se concibe la existencia del educador que 

haga guerra al libro en una sociedad como la nuestra. Se manifiesta que se ha 

combatido demasiado la vieja escuela memorista y libresca y que el libro debe volver 

a la escuela para ocupar el lugar que le corresponde.

Los defensores del libro de estudio muestranse, poco partidarios del texto unico y lo 

piden preferentemente para la ensenanza de la historia y de la geografia en los grades 

4°,5° y 6° estimando algunos que la autorizacion debe incluir tambien textos para
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(Ginebra, 1938) en la que el manual continua siendo para todas las materias no solo 

un guia precioso y eventualmente un punto de apoyo y un elemento de verification y 

de revision, sino tambien un auxiliar indispensable. ¥ entre las indicationes que la 

Conferencia formula sobre el empleo de textos, figuran las siguientes: “Que el

instruccion civica y naturales. En resumen, se juzjga conveniente que el H. Consejo 

autorice el uso de libros de textos para la ensenanza de determinadas asignaturas en 

los grades superiores de la escuela primaria, siempre que no sea unicos ni 

obligatorios, ni que esta autorizacion implique la desaparicion de las biblioteca^ del 

aula.

El tomo VI “ Ensenanza Publica de la Recopilacion de Leyes de la Provincia de En|re 

Rios”, publication oficial de 1930, solo consigna una referencia a los textos 

escolares: “es absolutamente prohibido cxigir a los alumnos dos o mas autores dq la 

misma materia...”(lo que hace suponer que se emplean textos para diversas materias, 

y anade: “Los textos que usen los alumnos de la misma clase seran iguales, epn 

exception de los que se empleen en los ejercicios de lectura libre”.

Se explicita en el Monilor de la Education Conn'm que no podrian usarse libros ^ie 

texto que no fueran aprobados por los organismos oficiales. Los libros tendrian como 

funcion: fijar los conocimientos que el alumno elabore en la escuela; ampliarlos; 

servir de guia o cuestionario para efectuar la tarea; aprender a usarlos como un 

instrumento de autoeducacion. No podrian usarse otros textos que los aprobados ppr 

el Consejo de Educacion de la Provincia, tampoco podra exigirse a los alumnos mas 

de uno por cada materia.

Los inspectores de escuelas de provincias, quienes conforman la totalidad, cercana a 

la mayoria se expiden en favor de la adopcion de textos para diversas materias y 

tambien, por gran mayoria, para la ensenanza de la historia y de la geografia, 

establecen la condicion de que ello “no signifique una exigencia onerosa para el 

hogar de escasos recursos, sugiriendo que ha de ser el Estado quien lo proportion^”. 

Los inspectores de escuelas de territorios declaran que consideran “conveniente y 

necesaria la adopcion y empleo de textos de estudios por parte del alumno, ep el 

estudio de algunas materias como Historia, Geografia y Ciencias Fisico-Naturales”.

La Comision de Didactica considero conveniente tomar en cuenta
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Presentamos el contexto de politica economica en que se instalan las propuest^s 

educativas en los anos en que comenzaba a publicarse el Manual en estudio, ya que 

reconocemos una vinculacion entre ia economia, la planificacion politica nacioqal y 

los requerimientos para la formacion de ciudadanos.

La caracterizacion de la politica oficial llevada a cabo en el periodo -iniciado 

alrededor de 1860- concluye con la crisis de 1930. Las caracteristicas mas salientes 

de esos anos en cuanto a la politica economica pueden sintetizarse en estps 

proposiciones: el desarrollo estuvo basado en una situacion de dependencia - 

complementariedad de la Argentina con respecto a los centres industriales avanzados, 

especialmente el ingles. El rol de nuestro pais, en este aspecto, fue el productor de

numero. de los manuales aprobados por la autoridad escolar sea limitado por materia 

y por clase” y que el numero de los manuales en una misma clase no sea demasiado 

elevado^ sobre todo en la ensenanza primaria. “Como el papel del manual es 

solamente de guia y de auxiliar -agrega- conviene dejar al maestro cierta liberta^l en 

la forma de emplearlo dentro de los limites del programa”.

El uso de los libros de texto refiere a la fijacion de los conocimientos que los 

estudiantes aprenden en la escuela y a su ampliacion. Los textos sirven de guia, 

orientacion e incluyen cuestionarios para efectuar la tarea, con el objeto de aprendef a 

usarlos como instrumentos de autoeducacion. Este, constituye tambien el caso del 

Manual, que responde a semejantes consideraciones a las recien descriptas. La 

lectura de las normas oficiales realizada simultaneamente al estudio del Manual nos 

proporciona una manera de “leerlo”.

Siguiendo a Goodson, “necesitamos un modelo dinamico de como se relacionan los 

programas, la pedagogia, las finanzas, los recursos, la selection y el conjunto de la 

economia, no debemos ver el curriculum como un sistema separado de todo lo 

demas, como tampoco debemos ver de ese modo sus contextos historicos y las 

limitaciones asociadas. Williamson (1974) propone que lo que se offece en las 

escuelas y lo que se ensena en ellas solo puede entenderse historicamente. Las 

actitudes educativas anteriores de grupos dominantes en la sociedad todavia tienen un 

peso historico” (Goodson, 1995).



71

El pals no estaba preparado para afrontar la nueva situacion en el sentido de produqir 

un cambio significativo en la orientacion de la politica economica con vistas al 

autoabastecimiento. Faltaban las condiciones previas para responder a las nuev^s 

necesidades, como asi tambien tccnicos, maquinas y la propia materia prima para 

hacprlo.

La situacion de bloqueo comercial que produjo la guerra, habria implicado la 

necesidad de lograr cierto autoabastecimiento economico que condujo a alentar la 

produccion industrial local y, por tanto, la preparacion tecnica de los recursos 

humanos indispensables.

Las gestiones tendientes a promover la ensenanza agraria estuvieron en todo este 

periodo a cargo de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, y po 

del de Instruccion Publica, lo cual implicaba que todo lo relative a esta area quedaba 

de hecho marginado del sistema educative propiamente dicho.

materia? primas (alimentos, cuero, cereales, etc.) e importador de productos 

manufacturados. La produccion agropecuaria se expandio sobre la base de la 

incorporacion de grandes cantidades de mano de obra, producto de la inmigracion 

masiva, pero sin modificar la estructura de la propiedad territorial que continue en 

manos del reducido sector de antiguos propietarios. El Estado favorecio esta 

situacion de complementariedad y dependencia a traves de una politica de desaliento 

a la produccion manufacturera y de aliento al agro. Los proyectos de reforma 

educativa no hacen ningun tipo especial de referencia ni ponen mayor enfasis en la 

especializacion agraria. Se habla de orientaciones practicas en general y parece darse 

por supuesto que se trata de orientaciones practicas de tipo industrial.

Considerando dates estadisticos, se advierte el auge de los estudios tecnicos en^re 

1900 y 1915 (Memorias Ministeriales) y el descenso o, al menos, el congelamiento 

de la situacion en el periodo posterior. Paraleiamente a esta disminucion relativa dei la 

importancia de las modalidades tecnicas del ciclo medio, se fue produciendo un 

fenomeno que podriamos denominar “adaptacion” de estas modalidades a l^is 

tendencias que mas negativamente habian sido calificadas en el Colegio Nacional: 
enciclopedismo, caracter meramente preparatorio para la universidad. Un infonfie 
producido por la Inspeccion General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial en 

el ano 1923 indicaba que la desproporcion de inscriptos entre ambas modalidades se
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La atencion prestada al problema del exceso de alumnos en los Colegios Nacionales 

y la necesidad de impulsar ramas alternativas, no esta escindido del cambio <^e 

gobierno producido en 1922, asi como tampoco la inclusion de un examen de ingreso 

que operara como regulador de un sistema educative en crecimiento.

Estudiar el Manual implica, necesariamente, el estudio del contexto en que dicjio 

material se inscribe. El Manual se construyo como una buena propuesta acotada para 

rendir el examen de ingreso a la ensenanza media. A la luz de nuestro estudio, $e 

extiende mas alia e involucra las propuestas de ensenanza de 50 anos de la historia de 

la educacion argentina.

El analisis del Manual debe vincularse con el contexto en el que esta obra fye 

producida. El autor, Pedro Berruti, no habla en el texto solo por el, sino que es el 

contexto el que opera a traves de su voz. Cherryholmes (1999) afirma que “leer (in 

texto puede compararse con leer una practica discursiva. Para comprender un texto se 

pasa de lo que esta escrito a lo que no esta escrito, para regresar de nuevo, de lo que 

esta presente a lo que esta ausente, de las afirmaciones al momento historico en que 

se hicieron. En las practicas discursivas de la educacion, los textos incluyen libros fie 

texto, comunicaciones de investigacion, guias curriculares, entre otros. Son textos del 

mismo modo que son practicas discursivas. Su significado depende de otros textos 

que estan relacionados con otros textos. La intertextualidad de los discursos y las 

practicas constituye y estructura nuestros mundos sociales y educativos”.

Como ya hemos dicho en apartados anteriores, la formacion de ciudadanos que se 

intentaba propiciar remitia a un proyecto de pais apoyado en el desarrollo qlel 

comercio, la industria, la economia domestica, el taller. El Manual, desde esta 

perspectiva, constituye la materializacion de los requerimientos referidos a los 

conocimientos exigidos mediante los cuales, los ciudadanos, pudieran quedar 

incluidos en el sistema educative argentine.

debia, en buena medida, a la manifiesta tendencia universitaria que estaban 

adquiriendo los establecimientos industriales y comerciales.
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1. Una seleccion de contenidos y fines para la reproduccion social, o sea, una seleccion (je 

que conocimiento y que destrezas han de ser transmitidos por la educacion.

El curriculum procesa de manera peculiar las politicas culturales, los mandates 

politicos, las cuestiones sociales, los desarrollos cientificos, tomando elementos de 

estas esferas y recolocandolos en terminos de dispositivos de ensenanza y 

aprendizaje, edades, contextos y materiales. Aunque quiera reducirse a decisiones 

tecnicas, el curriculum involucra un proceso social absolutamente publico y politicp. 

Segun Lundgren (1992), el contenido de nuestro pensamiento es el reflejo de nuestro 

contexto cultural y social. Al mismo tiempo, la reconstruccion cognitiva subjetiva cjel 

mundo que nos rodea interviene en nuestras acciones y, al ser asi, modifica las 

condiciones objetivas de nuestro contexto social y cultural. El curriculum se entienfie 

en la interaccion entre texto y contexto. El curriculum se considera como un texto 

pedagogico que aparece cuando los procesos de produccion y reproduccion de upa 

sociedad estan separados uno del otro. Los textos de pedagogia se crearon mucho 

antes de introducirse la educacion de masas. Pero, con la llegada de la educacion fie 

masas, era importante solucionar el problema de la representacion para todos los 

miembros de la sociedad. Ei curriculum cubre los textos producidos para solucionar 

el problema de la representacion. Esto significa que un curriculum es:

Algunos interrogantes se instalan en relacion con el Manual en particular y con la 

formacion de los ciudadanos en general, en este principio de siglo: ^Como propiciar 

una educacion que posibilite a los ciudadanos resolver los problemas de su epoc^i? 

^Cuales constituyen los contenidos a ser ensenados en el marco de una sociedad 

multicultural y amenazada? ^Por que esos contenidos y no otros? ^Por que valen la 

pena y merecen ser aprendidos? ^Quienes determinan y realizan esos juicios? 

^Quienes se constituyen en autoridad cultural para legitimar el tipo de ciudadano que 

se quiere formar? ^Cuales son los valores que se transmiten? ^Quienes determinan 

cuales son los valores involucrados? ^Como interpretan los docentes estos 

requerimientos? ^Que conocimiento es mejor tener? ^Deben todos los estudiantes 

aprender las mismas cosas? ^Como debemos determinar lo que debe ensenafse? 

^Quien debe hacer ese juicio?
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Consideraremos los aportes de Cherryholmes (1999), quien expresa que puede 

pensarse “en los libros de texto como colecciones de declaraciones que hacen 

afirmaciones de conocimiento investidas de autoridad. Hacen declaraciones sobre la 

asignatura, los valores y disposiciones sociales, lo que se admite como conocimiento 

y que informacion es mas o menos importante. Afirman, por inclusion y exclusion, lo 

que es importante o no importante estudiar y presentan el significado de las palabras 

como algo fijo, ya establecido. A los alumnos, entre otros, la gran mayoria de libros 

de texto les dicen muy poco en contra de cualquier tema y a cualquier nivel... con la 

excepcion de algunos ambitos de la literatura y de la filosofia”.

Goodson (1995) afirma que “la fuerza de la historia es evidente para cualquier 

estudiante de la ensefianza y del curriculum, tanto en los programas y los libros de 

texto como en los mismos edificios escolares y hasta en los propios maestros, que 

constituyen una superposicion de generaciones, de puntos de vista, de valores y 

despedidas.” En cuanto a las propuestas curriculares, Charlton (1968) advirtio que: 

“el problema actual de la planificacion del curriculum esta impregnado del pasado y 

de los vestigios del pasado, y las soluciones futuras, por muy radicales que scan, 

lievaran inevitablemente consigo algo del pasado” (Goodson, 1995).

La historia del curriculum ofrece una forma de analizar las complejas relaciones 

existentes entre escuela y sociedad, porque muestra como las escuelas reflejan y 

refractan a un tiempo las definiciones de la sociedad acerca de lo que es

3. Una indicacion de metodos relatives a como han de empenarse los contenidos 

seleccionados; por ejemplo, su secuenciacion y control.

Por tanto, un curriculum incluye un conjunto de principios sobre como deben 

seleccionarse, organizarse y transmitirse el conocimiento y las destrezas. Detras de 

cualquier curriculum debe haber un conjunto de principios segun los cuales se 

formen la selection, la organization y los metodos de transmision (Lundgren, 1992).

El curriculum escrito, en este caso, en forma de libro de texto, constituye un ejemplo 

supremo de tradition; pero, como sucede con toda tradicion, no se trata de un 

elemento dado que aparece repentinamente y se instala para siempre, sino de algo 

que tiene que ser defendido y en donde las mistificaciones se tienen que constrqir y 

reconstruir con el transcurso del tiempo.
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culturalmente valioso, en formas que desafian los modelos simplistas de la teoria de 

la reproduccion (Goodson, 19P5).

Goodson (1995) expresa “nuestro estudio del curriculum escrito deberia permitirqos 

alcanzar una serie de comprensiones sobre la ensenanza. Pero es importante resaltar 

que tai estudio debe ir aliado con otras clases de estudio y, en particular, con estudips 

del proceso escolar, los textos escolares y la historia de la Pedagogia. Porque la 

ensenanza esta compuesta por la matriz interretacionada de estos y de otros 

ingredientes vitales. En relation con la ensenanza y con el curriculum en particular, 

la cuestion final es: ^Quien consigue que, y que hace con eso?”

Desde esta perspectiva, introducimos el estudio del Manual con el objeto de 

contextualizarlo teniendo en cuenta que sus propositos, contenidos y organization 

comprometen concepciones acerca de la ensenanza, el aprendizaje y las propias 

pautas culturales locales, en las que el pasado todavia reverbera.

El curriculum escrito, ya sea en forma de cursos de estudio, de programas, de guias o 

de libros de texto, siguiendo a Goodson, es un ejemplo supremo de invencion de 

tradicion; pero, como sucede con toda tradicion, no se trata de un elemento dado que 

aparece de repente y para siempre, si no de algo que tiene que ser defendido y en 

donde las mistificaciones se tienen que construir y reconstruir con el transcurso del 

tiempo. En otras palabras, cuando los teoricos del curriculum ignoran 

sustancialmente la historia y la construccion social del curriculum, facilitan la 

mistificacion y reproduccion de la forma y el contenido del curriculum “traditional”.

El curriculum escrito, y notablemente el programa de la disciplina escolar, las guias o 

el libro de texto tiene una importancia tanto simbolica como practica. Simbolica, en 

la medida en que ciertas intenciones de la ensenanza quedan publicamente 

significadas y legitimadas; practica, en la medida en que esos convencionalismos 

escritos son recompensados con finanzas y asignacion de recursos y, con tra^ajo 

asociado y beneficios laborales.
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Incluir la biografia del autor del Manual permite contextualizarlo como un agente del 

sistema educative argentino, y pensar en el papel que han tenido Jo's individuos en el 

desarrollo de las propuestas educativas. Berruti se concibe en este caso, como actor

En el Manual se expresa: “Es este un texto de repaso y ejercitacion, preparaejo 

cuidadosamente de acuerdo al programa de ingreso en vigencia - al que responde 

integramente - presentado con un criterio didactico particular segun Ij^s 

caracteristicas y exigencias del examen de ingreso y las modalidades y condiciones 

en que debe prepararse el alumno. Es de repaso puesto que en todas las asignatur^s 

figuran temas ya conocidos del alumno, siendo escasos los que podrian resultarle 

enteramente nuevos; y es de ejercitacion porque todo el se ha concebido para realizar 

intensos trabajos practices de esa naturaleza, a objeto de asegurar a los jovenes el 

pleno dominio de todos ios tem^is.”

En sintesis, el Manual constituye un texto que responde a las normas vigentes. Es un 

texto que responde a un criterio didactico particular, que respeta las pautas de 

homogeneizacion tanto expficitas como implicitas, que acompana la formacion de la 

identidad nacional que desde las propuestas oficiales se promueve y que remite a la 

inclusion de los jovenes en el sistema educative en funcion de las exigencias (jel 

examen de ingreso a la enseiianza media.

Indagar en algunas dimensiones de analisis desde la perspectiva didactica permitira 

situar el Manual en el marco de las concepciones representativas que hpn 

configurado las practicas en el sistema educative argentino. Es decir, las ideas que 

alii se plasman constituyen el conglomerado de pensamientos provenientes de |as 

teorias de la ensenanza y de las teorias del aprendizaje, autores y pensadores, cuyo 

aporte interesa dilucidar.
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implicado en el examen de ingreso a la ensenanza media de varias generaciones de 

argentinos. Reconocemos que la inclusion de la biografia no representa en si materjal 

suficiente j)ara el analisis, sino que habra de leerse enlazada a una trama conformada 

por aspectos que hemos presentado en apartados anteriores: los movimiqntos 

politicos y economicos de las primeras decadas del siglo veinte.

Los alumnos tenian que hacer el ingreso a la escuela secundaria. No existia un 

manual. “El tuvo la feliz idea de componer ese libro en dos partes: Matematicas y 

Castellano. La duena de la casa donde viviamos le prestd la maquina para realizar la 

primera impresion, que fue producida en un mimeografo. Al ano siguiente, en 1938, 

con el dinero que gano, se imprimid en la Imprenta Gadola” .

La entrevista realizada a Rafael Berruti, historiador, bibliotecologo, musico, hermano 

de Pedro, nos permite situar al autor del Manual desde la perspectiva de un familiar.

Pedro Berruti nacio en el Partido de Avellaneda el 10 de diciembre de 1914 y fallecio 

el 4 de agosto de 1986, a los 71 anos. Sus padres fueron, Ignacio, nacido en San 

Telmo y Ana Durantini, quien habia llegado a los 2 anos de edad a nuestro pais, 

proveniente de Italia. “Ignacio se le declare a Ana a traves de postales y, en 1913, se 

casaron”. En 1914 nace Pedro. El matrimonio vivia en Avellaneda y, en 1920 o 1921, 

se radicaron en La Boca. Curso estudios primarios en un colegio ubicado en Montes 

de Oca y Martin Garcia. El director de la escuela. Prof. Leiro, lo apreciaba porque qra 

muy inteligente y habia solicitado su cuaderno de clase para enviarlo a Estados 

Unidos. El cuaderno foe arrojado al cesto de la basura. El senor Juan Jose Castelli lo 

encontro y lo tuvo 30 anos hasta que le foe devuelto a su hermano. “Siempre le gusto 

escribir y dibujaba perfecto, eramos una familia de escritores”. Estudio y cur^o 

muchos anos en el Colegio Nacional Pueyrredon, sito en la calle Chacabuco. 

Respecto a la formacion de Berruti como maestro normal, incluimos aqui aspeetps 

significativos en cuanto al marco institutional en el que adquiere su titulacion. Dejo 

el Colegio y se inscribio en el “Mariano Acosta”. Curso la Escuela Normal de 

Profesores, de la que egreso en 1935. No siguio el Profesorado Normal. El profesor 

Pedro Luis Comi fue el director de la Esccuela Normal de Profesores desde el 24 {le 

abril de 1931 y renuncio el 23 de junio de 1954. Berruti estudio en el transcurso de su 

gestion. Realizo el Profesorado en Educacion Fisica en San Fernando cuyo director 

fue Enrique Romero Brest, quien ejercio el cargo desde 1933 a 1935.
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A los 26 anos, produjo el libro que iba a recorrer toda la Republica. El chico dibujado 

en la tapa, dice Rafael, cree ser el. La familia se traslado a Saavedra, ya con una 

posicion economica mas solvente. En 1943, Pedro compro una casa en el bairio de 

Belgrano, Virrey del Pino entre Moldes y Vidal, donde el grupo familiar vivid mucho 

tiempo.

En 1950 el folklore se habia expandido. El escuchaba sinfonias de Beethoven. Al 

poco tiempo, se dedicd al folklore. Compuso “La mananita , obra que fue grabac|a 

por los Hermanos Abrodos. El solo sabia tocar el piano, sabia teoria y solfeo. De lo 

intelectual, pasd a lo musical. Respecto de la ensenanza musical, se destacd 

especialmente en las danzas nativas. Incluyd Coreografia, Historia y texto poetico pn 

el libro de danzas nativas. Se lo dedicd a la madre en 1954. Sabia ddnde se bailaba, 

cuales eran .los centres de irradiacidn de las danzas nativas. La clasificacidn de las 

danzas, la pareja tomada o independiente, aparecian las nociones coreograficas, edmo 

se ubicaban los bailarines. Tambien aparecid el estudio de las danzas, edmo se debia 

zapatear, edmo se debia zarandear. Era un material muy completo, ordenado 

alfabeticamente. Tenia la historia y la coreografia de la danza. La mananita fue Una 

danza compuesta al estilo tradicional, pero no era tradicional. No se la incluyd en el 

manual. Trabajd todo esto para la ensenanza. Despues se le ocurrid hacer un 

Cancionero Escolar Argentine con canciones obligatorias. El Himno aparecia con su 

letra y musica para que los chicos canten y aprendan con este material. Viajd al nor^e, 

trajo el baile de las cintas que consiste en un palo grande, los chicos dan vuelta y 

forman la figura. Era un baile de tipo religioso. Tambien incluyd la danza pl 

festejo”.

Asi continuaba, con la venta de los libros, se compro en Mar del Plata una casa en la 

que funciond el Hotel de los ninos, los padres veraneaban y los chicos quedaban 

internodes.

Mientras, salian las otras obras. La edicidn de 1968 le dio prestigio y fortuna. $u 

esposa, Aurora, incluyd nociones de 10 y 2° ano cuando escribid en colaboracidn con 

otras dos profesoras, cuyos nombres no recuer^ia.

Segiin su hermano, algunos, los buenos maestros, siguen preparando a chicos de 6° y 

7° grade. Contiene el PROBLEMA TIPO, quiere decir que el alumno se pue^le
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preparar solo, 

forma prolija”.

“Hay una indicacion importante, como debe hacerse el problema en

El ler examen de ingreso es de 1933. Pedro era muy joven y ya publicaba. El 

material tuvo exito, didacticamente era perfecto, el que no podia pagar a un maestro 

se preparaba solo. Se preocupaba por la forma de presentar el material, la forma de 

hacerlo accesible para los chicos. El escribia porque le agradaba, el gozaba 

escribiendo. La Editorial Escolar la tenia en la casa donde vivia, atendia y vivia 

donde trabajaba. Tenia la costumbre de guardar dinero entre los libros.

Los hijos de Pedro se Haman Marilin, quien actualmente tiene 29 o 30 anos, es 

medica y Pablo, 25 o 26 anos. Pedro era un hombre muy humilde, bueno. Lo querian 

en todos los colegios, era una persona honorable. El hermano manifiesta hab^r 

quedado demudado frente a su muerte. Siempre piensa en hacerle un homenaje con 

musica. Era un hombre con visibilidad rapida. Era genial.

La mama hacia chalecos, los vendia a la casa Muro, ubicada en el centro de la ciudad. 

Pago los estudios. Murid en 1971. El padre era impresor y guitarrista. Pedro era 

compositor y le gustaba improvisar. Eran dos personas pobres, y sus hijos, muy 

trabajadores.Sus restos estan en Chacarita, junto con las cenizas de sus padres.

Los problemas tipo que fueron tornados en los examenes de ingreso aparecen en la 

Carpeta de Examenes de Ingreso a ler ano y tambien sus soluciones. “Pedro iba a la 

escuela, cuando se tiraban las hojas, las recogia y despues lo publicaba’.

El alumno hacia el examen y se fijaba si estaba bien. Los ejercicios no estaban 

encarpetados, sino sueltos. En 1959 escribe el Manual de Castellano para 6 grado. 

Este libro fue muy vendido. Contenia Redaccion, Composicion, Ejercicios de 

Gramatica, Caligrafia, cartas familiares, acento ortografico, genero. “El era maestro y 

la informacion la consultaba y estudiaba. Una cosa dificil la hacia facil. El era muy 

didactico. Lo que escribia era muy entendible, lo podia comprender cualqujer 

persona”. Para el autor, segiin expresa su hermano, escribir era placentero. No salia 

de la casa, pues para el era una diversion escribir. A los 51 anos se caso con Aurora.

En el programa radial de Bernardo Neustad fue anunciada su muerte diciendo que 

habia fallecido el best seller de las propuestas didacticas.
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Esta breve presentacion de su historia personal permite situar al autor, 

contextualizarlo, localizarlo. Detras de toda teoria y conceptualizacion cientifica hay 

un ser humano que intenta una explicacion acerca de aquello que estudia o construye. 

Consideramos importante humanizar al autor, considerarlo como individuo que porta 

creencias, concepciones, advierte acerca de la subjetividad comprometida en toda 

creacion cultural. En este sentido, uno de los investigadores entrevistados nos acerpo 

en el mes de abril de 2000 la obra “Un enemigo del pueblo” (En Folkefiende) Drama 

en cinco actos, version de Pedro Beiruti sobre una traduccion directa de Enrique 

Ibsen. Edicion anotada y comentada por Pedro Berruti, con un breve estudio sobre 

“La educacion civica popular y el voto capacitado” publicado por Ediciones ^e 

Cultura Civica en septiembre de 1955. Expresa en el Prefacio “Cuando lei por 

primera vez, en el ano 1948, la luminosa obra de Ibsen -que para mi tuvo la virtud jle 

constituir un punto de apoyo de inapreciable valor en el terreno de las ideas politicas- 

, de inmediato tome la firme determinacion de procurar por todos los medios llevar a 

cabo esta publicacion en cuanto la vida institutional del pais ofreciera el minimo de 

garantias indispensables. Dos cosas principales me movieron y me mueven a tonpr 

esa determinacion: en primer lugar, el ardiente deseo de difundir el extraordinario 

drama de Ibsen en nuestro medio, donde poco se Io conoce; y en segundo terminor y 

esto es lo mas importante- mi quiza demasiado ambicioso proposito por los estudios 

relatives a la educacion civica popular y al voto capacitado, elementos ambos que 

pueden considerarse como bases fundamentales de la organizacion politica del 

pais...Muchos piensan que sobre este tipo de voto ya se ha dicho cuanto cabia decir y 

que su sola mencion es asunto poco menos que tabu. jQue esperanza! jlamas!, me 

decia un destacado dirigente politico al explicate mi teoria del voto capacitado y 

preguntarle si estaba de acuerdo con ella. He observado que son numerosas las 

personas cultas que tienen sobre cualquier calificacion del voto, una idea hecha - 

estereotipada, inamovible, diria y que de entrada no mas dan un jNo! rotundo, 

considerando el tema como cosa intocable; desearia, empero, que se leyeran integros 

el drama de Ibsen y el modesto trabajo que lo sigue, y que recien al final se 

manifestara el juicio propio. Como este es mi primer trabajo de aliento en el terrerjo 

politico, quiza el lector sienta deseos de conocer mi filiacion y mi ubicacion en el 

mismo. En ese caso, me place mucho declararla aqui. Estoy dentro del amplio campo 

democratico, pero no pertenezco a ningiin partido politico; soy, pues, un
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independiente, enamorado de su Patria y de la Libertad. Y, como le sucede a muchas 

personas, tengo, al lado de algunas ideas propias, otras muchas que podrian 

considerarse como pertenecientes a las tendencias mas dispares o antagonicas. Es 

que, como independientes -a cuyo crecido numero atribuyo una fuerza de gran 

significacion para el porvenir del pais - no me interesa mucho el origen o el rotulo 

de las ideas, sino la bondad de las mismas...”

Nos interesa incluir estas ideas de Berruti, ya que su preocupacion por el ingreso de 

los alumnos a la escuela media se continua en la propuesta de formacion para el voto 

ciudadano con el consecuente examen para acreditar “el buen voto”. Muestra una 

vision escolarizada de la realidad, muestra una nueva arista por nosotros desconocic|a. 

La tipografia del libro es semejante a la del Manual. Encarna una modalidad de 

ampliation a otros sectores sociales que hasta el momento no eran incluidos. Expr^sa 

con claridad las reglas que posibilitan el acceso, no las esconde, las transparenta con 

el objeto de incluir a todos en los requerimientos exigidos. En la medida en que ^e 

adecuan a las reglas, se produce una “ampliation autoritaria”, se formaliza una 

“inclusion normalizadora”.

El autor escribe un Manual para la preparacion del examen de ingreso a la ensenar^za 

media. Algunas caracteristicas que presents el Manual dan cuenta de una doble 

autobiografia, individual y nacional. Saracino, citado en el estudio de Ludmqr, 

propone una perspectiva que interesa a este estudio. Analiza las autobiografias de 

lideres politicos. Son obras publicadas en ocasion de la independencia del pais y 

casos emblematicos. Estos libros no se escriben al fin de una vida, no son memorias 

que acompanan el cumplimiento de una parabola Humana; se escriben en la 

culmination de una carrera, y el yo esta presente en la modulation de los procesos 

historicos (Saracino: Ludmer. Pag. 92, 1999)”
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4.2 El Manual y la formacion de profesores de Educacion Fisica

Consideramos de valor identificar algunas ideas y supuestos que han modelado |as 

propuestas de la formacion de profesores de educacion fisica y que, a nuestro criterio, 

tienen su impacto en el Manual ya que el autor, ademas de haber sido maestro 

egresado de la Escuela Normal de Profesores “Mariano Acosta”, fue profesor de 

Educacion Fisjca.

El Director del Institute Superior de Educacion Fisica, Enrique Romero Bre$t, 

expresa en Algunos conceplos doctrinarios de la Educacion Fisica(1933) que: las 

finalidades que hemos perseguido hasta hoy, para que vosotros, profesores y 

alumnos, las sostengais si del analisis cientifico resultare que asi debe ser. Nuestra 

escuela, senores, es una escuela normal de profesores...su finalidad fundamental es 

preparar profesores normales de la especialidad que conoceis...Los fines del Institute 

estaran supeditados estos conceptos, en nuestra escuela, al realmente basico: la 

educacion fisica del niho y del adolescente. Porque es la gimnasia escolar metodica y 

sistematizada, desde el nino hasta el adolescente, y aun el joven, en donde ha de 

buscarse la formacion organica y funcional necesaria, para que el deporte y el 

atletismo scan formas eficaces de la educacion fisica popular. Y esto no solamerjte 

del punto de vista de la educacion del deportista y del atleta, Io que es ya un concepto 

esencial, sino tambien para que aquellas actividades fisicas que son simples mediqs, 

no se transformen en finalidades, peligrosamente, para la salud fisica y moral de la 

juventud...En cuanto al tipo de estudiante que se desea formar manifiesta: “no se pie 

oculta que pocos o muchos alumnos son a veces sensibles a las comodidades del 

buen vivir que al cumplimiento del deber que significa precisamente el esfuerpo 

educativo, al extremo de que se presenta la necesidad de aplicar oportunos 

llamamientos, siempre hechos mas al honor que a la represion, mas al sentimierjto 

que a la aplicacion represiva del reglamento. Los que aprovechan las facilidades, 

aparentes, por lo menos, de transgredir el cumplimiento del deber, constituyen en |a 

jerga estudiantil el grupo de los “vivos”. Muchos de ellos, sino todos, han terminado

El Manual presenta en la organizacion y tipos de ejercitacion caracteristicas 

semejantes a las clasificaciones de tipos de ejercitacion utilizadas en los textos y 

reglamentos de Educacion Fisica. Reconocemos en la propuesta didactica del Manual 

influencias de la formacion en Educacion Fisica.
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Reconocemos indicios para el analisis de la relacion entre teoria y practica que <^e 

aqui deviene. Desde el punto de vista didactico, identificamos la prioridad atribuida a 

la educacion moral y fisica, con el objeto de lograr las ideas puras y limpias que |as 

personas que transitaran el sistema educative debian producir.

El esfuerzo y la ejercitacion de la voluntad permitiran, entre otras cosas, combatir ^os 

prejuicios, las tendencias opuestas de razas, de herencias fisicas y psiquicas variadas 

y constituir en ideales propios y en hombres nuevos, “la raza argentina . Constituifa 

uno de los medios para lograr la homogeneizacion anhelada, la configuracion de la 

identidad nacional y la adhesion al territorip.

mal en la vida, porque el “vivo” es producto ingenito de la herencia y un inadaptado a 

su medio social. Ninguna iniciativa del Institute deja de tener eco en el 

alumnado...Esto es disciplina y es orden racional. Tales sentimientos constituyen la 

columna vertebral de nuestra escuela. Esto no deben olvidarlo, ni profesores, ni 

alumnos: el grande e imprescindible deber de todos, consiste en perfeccionarla, 

engrandecerla y afirmarla, como factor integrante de la educacion nacional .

En otra de sus obras, K! Inslituto Nacional Superior de Educacion Idsica. 
Antecedentes-Organizacidn-Resultados(1917) Romero Brest explicita las bases 

higienico-fisioldgicas del sistema argentino de Educacion Fisica y sus fundamentos 

cientificos. “El sistema argentino pretende fundamentar sus acciones en 

consideraciones de orden cientifico...El sistema argentino de educacion fisica encara 

el problema desde tres puntos de vista bien diferenciados: fisiologico, psicologicq y 

social...El juego graduado, infantil, atletico, deportivo, esta indicado...La gimnasia 

metodica, armoniosa y ritmica es complemento includible del deporte; el trabajo 

manual contribuye a la destreza y a la correlacion exacta entre lo real y lo 

especuiado. La precision en el movimiento; la adaptacion al fin buscado, la economia 

del trabajo, son condiciones indispensables para provocar el entrenamiento en el 

esfuerzo psicomotriz, en forma que deje coordinaciones ceiebrales estables y 

conectas”.
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4.2.1 Respecto de la importancia de la asignatura

En el Manual en estudio se explicita el valor de la realizacion de ejercicios graduados 

y metodizados rigurosamente, siguiendo las reglas enunciadas tanto por las 

propuestas oficiales como las que se verbalizan en el texto.

Romero Brest manifiesta que: “La gimnastica o tedrica fisiologica es la parte escolar 

del sistema argentine que ha sido especialmente metodizada por el Institute en su 

ensenanza oficial. Parte del principio de que son los efectos fisiologicos los unices 

que deben perseguirse dada la orientacion cientifica que ha de tener la cultura fisica, 

ya sea escolar o general o de aplicacion utilitaria; en consecuencia, son estos efectos 

los que tienen el mayor valor, y los ejercicios usados solo son relativameijte 

considerados como los agentes o simples medios de realizar aquellos efectos 

fundamentales. El factor emocional es asi de la mayor y mas eminente importanepia 

en nuestro sistema: la lucha metodizada y reglamentada en el juego educative, en el 

deporte gimnastico y utilitario y finalmente en la actividad social ciudadan^, 

constituye el concepto gradual de la accion mental que persigue el sistema mediante 

la actividad muscular y la actividad pulmonar, base de la salud

Desde la perspectiva de nuestro estudio, identificamos una razoh que justifica la 

organizacion que presentan los problemas y ejercicios plasmados en el Manual. ^Je

El aprendizaje por asociacion, de caracter mecanicista, en el que el sujeto adquiere 

una copia o reproduccion mas o menos elaborada de la realidad, lleva a que el 

conocimiento no se vea afectado por el paso del tiempo, no se Iransfoime, sea 

estatico.

En cambio, actualmente consideramos relevante senalar el aporte de Pozo (1996) 

quien expresa que “en nuestra cultura la necesidad de aprender se ha extendido a casi 

todos los rincones de la actividad social. Es el aprendizaje que no cesa. No es 

demasiado atrevido afirmar que jamas ha habido una epoca en la que hubiera tantas 

personas aprendiendo tantas cosas distintas a la vez, y tambien tantas personas 
dedicadas a hacer que otras personas aprendan”. Paradojalmente, la apertura al 

dialogo que se ha instalado en la cultura institucional de las escuelas en la actualid^d, 

deja entrever solapadamente ciertas vacancias, como si algo se hubiera perdido, 

dando lugar al vacio en la educacipn.
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plasma un problema tipo y se proponen variaciones a partir del esquema inicial. Se 

plasma un ejercicio y se proponen variaciones a partir de un ejemplo ya resuelto.

Al referirse a la Fisiologia y a su ensenanza, reconocemos la influencia de Romero 

Brest en la elaboracion del Manual. “El concepto moderno de la educacion fisica 

cientifica establece, y la aplicacion racional de esta disciplina lo requiere, que el 

profesor posea conocimientos apropiados de fisiologia y de higiene humanas, tanto 

los generales como los particulares que estan en relacion inmediata con la actividad 

fisica. Por estos motivos, la ensenanza de la Fisiologia adquiere un alto valor en el 

Institute, valor que se hace notar, ya sea por la extension que se le dd, ya por la fortna 

intensa y experimental con que se la imparte. Con el estudio de la fisiologia se

Sigue expresando Romero Brest: “Si persuadimos al alumno que la correccion 

exigida en los actos gimnasticos no es solamente apropiada para obtener el mejpr 

resultado muscular o higienico, sino que elio implica el acto superior de proceder con 

claridad y correccion; si le inculcamos que lo mismo sucede con la victoria o con la 

derrota en el deporte, y si le hacemos sentir y comprender que la solidaridad que debe 

cultivarse para la accion colectiva no es la que une a los grupos por sus elementos 

utilitarios, sino la que estrecha la fraternidad de las almas, habremos consumado una 

verdadera educacion espiritual”.

“Cualquier juego o ejercicio que se use puede ser variado sin que por eso cambie el 

sistema, que quedara invariable en tanto que los conceptos fisiologicos que le sirven 

de base no evolucionen con el progreso que sus mismas observaciones le den como 

oportunas. Tales son los conceptos directrices que presiden la ensenanza de la 

gimnastica fisiologica practica y teorica...” (Romero Brest, E. El Institute Nacional 
Superior de Educacion Fisica. Antecedentes-Organizacion-Resultados. Buenos Ajres. 

Cabaut y Cia. Editores. 1917)

Otro de los aportes de Romero Brest se plasma en el texto El sentido espiritual de (a 

Educacion Fisica (1938). Resulta ilustrativo el agradecimiento a la “Libreria del 

Colegio” que continiia su obra patriotica, promoviendo una publication que i^a 

cuenta de “una labor netamente argentina”. Las escuelas tienen que ser capaces de 

influir cficazmente en la vida social para contribuir al exito y a la felicidad, que es la 

verdadera finalidad de los discipulos, siendo lo esencial la existencia de un sentido 

moral, la conciencia del deber y la nobleza del pensamiento.
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persigue el conocimiento exacto de los efectos producidos sobre las funciones 

organicas por los ejercicios fisicos en sus variadas maneras de ejecucion (gimnasia, 

deportes, atletismo, etc.) para deducir de tales efectos, las reglas metodologicas e 

higienicas fundamentales de aplicacion de los ejercicios en la escuela y fuera de e|la, 

sobre sujetos de todas las edades y condiciones fisicas. Se busca con esta ensenanza, 

aparte de asegurar el uso rational de los ejercicios, y evitar los peligros de upa 

aplicacion incorrecta, preparar al mismo tiempo, la critica capacitada para hacer 

progresar la ensenanza, mediante la observacion cientifica de maestros cap^ces, 

encargados de aplicar sistemas y metodos (Romero Brest, 1938)”.

4.2.4 Acerca de la education fisica y el normalisnjo

Consideramos de importancia incluir este apartado, ya que muchos de los que 

impulsaron en nuestro pais el desarrollo de la education fisica eran medicos que se 

dedicaban a la educacion, a alfabetizar, a homogeneizar respetando los fuertes 

valores de la educacion nacional. Refiriendonos a las influencias que pudieron haber 

impactado en Pedro Beiruti, autor del Manual, tomaremos en cuenta su formacion

ejercicios en

metodologicas e

Desde nuestra perspectiva, la ejercitacibn que propone el Manual se fundamenta en la 

comprension de las razones fisiologicas para la realization de los ejercicios y la 

metodizacion que se transparenta en la resolucion de los ejercicios planteados. 

Refiriendonos al Manual, el metodo propuesto remite a que para aplicar un 

procedimiento es necesario conocerlo practicamente y saber hacerlo. Al realizar una 

aplicacion constante de la teoria en los ejercicios se incrementa la eficacia en la 

resolucion.

Los parrafos por nosotros'seleccionados permiten advertir la preocupacion de quierjes 

senalaron los fines hacia donde debia dirigirse la educacion de los ciudadanos. 

Reconocemos la influencia de la Fisiologia en la production del Manual, en el 

conocimiento exacto de los efectos producidos sobre las ideas correctas por los 

sus variadas maneras para deducir de tales efectos, las regies 

higienicas fundamentales de aplicacion de los ejercicios en la 

escuela y fuera de ella. Se busca con esta ensenanza asegurar el uso racional de los 

ejercicios, evitar los peligros de una aplicacion incorrecta, donde deben buscarse 

efectos fisiologicos bien metodizados y severamentc controladps.
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A pesar de que no se encuentra correlacidn directa con el Matinal, es ilustratiyo 

recordar que el decreto del 18 de febrero de 1898 marco un hito fundamental en el 

desarrollo de la educacion fisica escolar, que alcanza a delinear dos grandps

como profesor de Educacion Fisica. Algunos de los ciudadanos que participaron de 

un modo u otro en el desarrollo de la educacion fisica argentina en el siglo XIX, 

fueron el Doctor Jose Benjamin Zubiaur y el Doctor Benjamin Zorrilla.

El Doctor Jose Benjamin Zubiaur (1856-1921) fue rector del Colegio Nacional de 

Concepcion del Uruguay. En el Informe sobre la Section Escolat Ftancesa de 

Instruction Primaria” en la Exposicion Universal de Paris en el ano 1889, sostenia 

que “la ensenanza en un pais cosmopolita como el nuestro, debe ser, esencialmente, 

nacional y reunir los siguientes caracteres, con las variaciones que impongan sus 

diversos grados: teorico-practico, experimental-cientifico, literario, nacional- 

americano, democratico-liberal.” “Para que la educacion sea en realidad balsamo y 

no un instrumento petigroso que mata o inutiliza,...debe ser, no empirica ni teoriqa, 

sino racional y practica, y satisfacer ampliamente esta formula que todos predican, 

pero que pocos realizan: desarrollo armonico de facultades fisicas, intelectuales y 

morales, que dara por resultado final de convertir en un ser robusto, de inteligencia 

vigorosa y de caracter fuerte (Saravi Riviere, 19 )”.

El Doctor Benjamin Zorrilla (1840-1896), en el ano 1882 file Vicepresidente del 

Primer Congreso Pedagogico Sudamericano, y Io mas significative de su carrep 

oficial es que, desde el 9 de enero de 1882 hasta el 12 de febrero de 1895, fue 

Presidente del Consejo Nacional de Educacion, con los ceses y nuevas designaciones 

que legalmente correspondian, de acuerdo con las normas reglamentarias que 

establecian las leyes. Organize todos aquellos aspectos que lo requerian a medida que 

crecia el Consejo Nacional y se extendia su influencia. Se deben a el el Reglamento 

General de Escuelas; el Reglamento de la Inspection Tecnica de las Escuelas de la 

Capital, colonias y territorios nacionales; los Reglamentos de los Concursos de 

Textos; los Reglamentos de Examenes; la creacion del cuerpo medico escolar y su 

reglamentacion (que fue una de las medidas importantes que contribuyeron a mejorar 

la higiene de las escuelas); incremento el ejercicio fisico; logro la introduccion de 

mobiliario moderno para las escuelas; encomendo la realizacion del censo escolar de 

1884, entre otras.
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El origen de la tendencia militarista responde 

entrelazado:

El informe de Inspection General, con fecha 1 de abril de 1898, que precede al 

Decreto, Ileva la firma de Ildefonso P. Ramos Mejia. En el, se afirma que: “...atender 

simultanea y armonicamente al desarrollo de todas las facultades del individuo, 
olvidandose que dada la influencia reciproca del organismo fisico sobre el intelectual

 las necesidades guerreras del Estado argentine, al surgir como resultante de una 
lucha contra el poder colonial hispanico;
 el atractivo marcial y el espectaculo propagandistico que brindan las formaciones 

militares, de efecto ante el gran publico;
el espiritu autoritario que por decadas ha dominado en el sistema educative;
 la rudimentaria fundamentacion pedagogica y cientifica de algunos de los difusores 

de la incipiente educacion fisioa;
En tanto los sostenedores de la corriente pedagogica-cientifica estuvieron apoyadps 
por:
 los grandes principios pedagogicos de personalidades destacadas como Pestalqzzi, 

Rousseau, Locke, Arnold, Spencer;
 las teorias cientificas de los higienistas y fisiologos mas avanzados del siglo XIX, 

como F. Lagrange, E. Marey, A. Mosso, que llegaron a traves de distintos 
introductores;

las corrientes tecnicas especificas provenientes de la gimnasia sueca, de la gimnapia 
natural y de los juegos y deportes ingleses.

corrientes: la que identified Gimnasia con ejercicios militares, o que aim cuando no 

llegara a confundirlos, los asocid tan estrechamente como si fuesen componentes de 

una misma unidad. Y otra linea, la que preconizd la separacidn de los ejercicios 

militares de la Gimnasia, y que demandaba que en la escuela, fuesen sustituidos ppr 

formas de gimnasia cientifica (“racional” le llamaron a veces) y por juegos al aire 

libre (“juegos atleticos al aire libre” se los llamd tambien.) A la primpra 

pertenecieron los esgrimistas extranjeros, los maestros militares, y a algunos civiles 

que se dejaron arrastrar y entusiasmar por las urgencias o los aprestos belicos del 

momento (guerra del Paraguay, tension en la frontera con Chile). A la segunda 

pertenecieron Santiago Fitz-Simon en Corrientes; Jose B. Zubiaur en Concepcion del 

Uruguay; Francisco Berra y Pablo Pizzurno en Capital y algunos rectores de 

Colegios. La pugna entre ambas lineas se arrastrd durante el siglo XIX y aun agitd 

los ambientes educativos durante la primera mitad del siglo XX (los episodios de los 

Batallones escolares, asi como la creacidn del Consejo Nacional de Educacion Fisica, 

bajo dependencia militar, constituyen testimonios de esta puja).

a varies factores que se h^in
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Tambien estas ideas se ven reflejadas en el Manna]. En cuanto a las obligaciones ^ie 

los profesores de educacion fisica, expresadas en el art.7 del Reglamento de 1898, 

reconocemos un tipo de intervencion didactica relacionada con la vigilancia para la 

correccion y la ensenanza, con la clasificacion de los alumnos, con la graduacion de 

los ejercicios y con las propuestas alternadas de juegos libres y ejercicios ordenadps.

En el art. 7 del Reglamento de 1898 se explicita entre las obligaciones de los 

profesores de educacion fisiqa:

a)vigilar constantemente a sus alumnos tanto para corregirlos en sus actitudes como 
para ensenarles todo lo que sea mas conveniente para la buena y mejor ejecucion de 
los juegos y ejercicios;
bjclasificar a los alumnos en grupos segiin sus disposiciones para los distintos juegos 
y ejercicios, segiin sus fuerzas fisicas, segun sus habilidades, etc. Llevando para ello 
registros especiales y apropiado?;
c) graduar los ejercicios, llegando paulatinamente hasta hacerlos fuertes y fatigosps 
de tai manera que ejerzan accion real sobre el organismo;
dj . haciendo que todos los alumnos participen del ejercicio por igual, teniendo pn 
cuenta que mas que de sacar alumnos habiles en ciertos ejercicios, se trata de la 
ejercitacion del mayor numero de clips.

y moral y viceversa, los descuidos en que con uno se incurra repercutiran 

inevitablemente sobre el otro, de lo cual se desprende que cuanto se haga en el 

sentido de favorecer la salud y el vigor fisico, favorecera a la vez las adquisiciones 

intelectuales y tambien la independencia personal, el sentimiento de la 

responsabilidad, la energia individual”. Luego, Ramos Mejia expresa: “La cuestion 

del ejercicio fisico es una cuestion teoricamente resuelta ya entre nosotros, de 

acuerdo con las conclusiones a que han llegado en Europa, fisiologistas e higienistas 

como Marey, Lagrange, Mosso, Arnold, Labit y Polin, Tissie, etc., conclusion's 

aceptadas por los medicos y los educacionistas experimentados que en la Republica 

Argentina ha hecho observaciones y estudios especiales.” “El ideal seria, sin duc^a, 

que los ejercicios fisicos se hicieran, aunque durante menor tiempo cada vez, todos 

los dias.” “Entre las obligaciones de los profesores se fijan algunas que sqn 

especialmente significativas”: hacer por todos los medios pedagogicos...que el placer 

y la espontaneidad presidan siempre a todos los juegos y ejercicios”...; “...hacer qpe 

todos los alumnos participen del ejercicio por igual, teniendo en cuenta que mas que 

de sacar alumnos habiles en ciertos ejercicios, se trata de la ejercitacion del mayor 

numero de ellos”.
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Este capitulo ha sido pensado y armado, considerando las citas elocuentes del Manual que 

resultan ilustrativas y que revelan las siguientes caracteristicas:

Reconocemos semejanza entre esta normativa y las prescripciones que se plasman pn 

el Manual, es decir, este modelo se constituye como un texto con particularidades 

que no se encuentran en otros manuales de la epoca.

(Contribuciones a la documentacion e investigacion de las ciencias del 

deporte, 1986)

Ejercicios gimnasticos preliminares, de suspension, de equiiibrio, del tropco, 

abdominales, de fijacion de la espalda, respiratorio.

no se pone en duda que los contenidos que presenta scan todos los “fundamentalps”;
- simplifica la tarea del docente, no invita a la reflexion, a la discusion;

los ejercicios se presentan en series
- las citas y recomendaciones se presentan a lo largo del texto
Cada capitulo, subcapitulo o tema del Manual consta de dos partes bien diferenciadas: la lra, 

explicativa, en la que se desarrolla la leccion o se indican las nociones fundamenta|es 

imprescindibl.es; la 2da, de ejercitacion, en la que se proponen numerosos problerqas y 

ejercicios cuidadosamente seleccionados, graduados y agrupados.

En todos los casos, se incluyen aclaraciones, notas y explicaciones . suscintas en to(jo 

problema o ejercicio que lo requiera o alii dondc la praclica dcmoslrara que cs de utilidad.

Cada serie o grupo de ejercitacion va precedido de un problema o ejercicio tipo, resuelto, 

paso por paso, como modelo, con indicacion del procedimiento y de la forma de presentarlo. 

Estos ejercicios son de importancia capital; en el texto hay alrededor de un centenar. Estan 

graduados cuidadosamente en series de ejercicios. En cada serie, aparecen uno o dos 

semejantes en un todo al Ejercicio Tipo y otros mas transformados, que presentan multiples 

dificultades. Se incluye la mayoria de los problemas y ejercicios - tanto de Matematicas 

como de Castellano- tornados en las pruebas de selection de los anos anteriores (desde 19^3 

a 1939), muchos de los cuales se presentan como Tipos con la variation de los datos o 

cantidpdes.

imprescindibl.es
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Finalmente, se expresa la expectativa de cumplir con la mision de ayudar a la solida 

preparacion de los aspirantes a ingreso.

Cada Manual esta organizado de la siguiente manera: tiene un prologo, que inciuye 

algunas indicaciones a los jovenes aspirantes al ingreso y algunas indicaciones 

dirigidas a los maestros, explicaciones de los contenidos propuestos, ejercicios tipo, 

ejercicios de recapitulacion, problemas que contienen operaciones, problemas tipo, 

problemas de recapitulacion.

Refieriendonos al Manual de Ingreso, en su 79° edicion, correspondiente al aijo 

1991, que “el autor presenta a los jovenes egresados de 7mo grade, tiene como objeto 

proveerlos de todo cuanto les es necesario para completar, afirmar conocimientos y 

evitarles la incomodidad de recurrir a varios textos distintos y seleccionar de los 

mismos, los temas de estudio”. He aqui otro de los lemas que el Manual expresa.

Consideramos de valor advertir semejanzas y diferencias en terminos del discurso 

utilizado, y de aquellas cuestiones que hacen referencia a la politica educativa, 6° 

grado/ 7° grade; pruebas de seleccion / diagnostico y nivelacion. Reconocemos cjue 

no se presentan cambios significativos de una edicion a otra. A continuacion 

analizaremos cada una de las ediciones en particular, con el objeto de trabajar con 

mayor profundidad las particularidades que estas puedan presentar.

El Manual “es un texto de repaso y ejercitacion, presentado y desarrollado con un 

criterio didactico particular, segun las caracteristicas y exigencias de las pruebas de 

nivelacion. Es de repaso puesto que en Lengua y Matematica figuran temas 

conocidos por el alumno; y de EJERCITACION porque presenta intensos trabajos 
practices, con el objeto de asegurar el pleno dominio de todos lbs temas (Edjic. 
1991)”.

Aun sabiendo que el Manual se ajusta a un programa de ingreso vigeqte 

institucionalmente, en el que claramente se plasma la intencion de un examen que 

marca la inclusion o la exclusion en un nivel del sistema educative, estudiar la 

propuesta desarrollada por este autor cobra sentido en tanto que, como ya Io hemos 

senalado, impacta su exito editorial y amplia difusibn.

Dirige un mensaje a los maestros en el que se destaca el manual como “precioso 

auxiliar cuyas ventajas se apreciaran con la sola lectura, que responde a un critepo 

didactico particular”. He aqui uno de los lemas que el Manual expresa.
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4.3.1 Descripcion del Manual editado en 1940. Prefacio de la edicion de 
1975.

En otras palabras, se explicita que el Manual puede usarse para la preparacion del 

examen de ingreso y tambien para el trabajo en el aula. A su vez, expresa que no se 

plantea la necesidad de utilizar otros textos para alcanzar el exito. Esta idea 

vehiculiza el logro a traves de caminos cortos, economicos, claros y eficaces.

En cuanto a las propuestas especificas de Matematicas seleccionadas del Manual 

editado en 1940, las caracterizamos del siguiente modo: sc parte de contcnidos de 

menor a mayor nivel de complejidad. Se incluyen clasificaciones, siguiendo el 

criterio de lo particular a lo general. La intencionalidad remite a la transmision de 

codigos que permitan unificar criterios para el uso del conocimiento matematico que 
se pretende desde la propuesta curricular.

Introducimos el Manual en su edicion de 1940 y el prefacio de la edicion de 1975, ya 

que a pesar de los anos transcurridos y las diferentes ediciones, no se han producido 
carabios significativos.

“Los docentes de escuelas primarias encontraran en este manual un valioso apoyo 

para la afirmacion de conocimientos fundamentales para el ingreso de sus alumnos a 

primer ano. Notaran que, debido a su completa actualizacion este texto es facilmen|e 

adaptable desde 5° hasta 7° grade. Los docentes de escuelas secundarias podran 

aconsejarlo como libros de consulta y ejercitacion para 1° y 2° aho en ambas 

asignaturas: Lengua y Matematica, ya que incluye los contenidos de los programas 
oficiales de nivel medio”.

En el Manual se observa la siguiente inscripcion: “Ingreso. ler ano - Colegi<j)s 

Nacional.es, Liceos de Senoritas, Escuelas Normales, Comerciales e Industriales. 

Matematica y Castellano con mas de 1500 problemas y ejercicios. Editorial Escolai" - 
Ingreso de 1940 - Buenos Aires”. Identificamos en la portada del Manual la 

siguiente descripcion: “Pedro Berruti: Maestro Normal Nacional . Profesor de p. 

Fisica en la Escuela Industrial de la Nacion “Otto Krause”. El autor se presenta como 

maestro normal, no es especialista en Matematica ni Castellano. Se aclara q^ie

Nacional.es


Algunas indicaciones que expresa el prologo

A los jovenes aspirantes al ingr^so:

Ventajas del Manual:
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♦ Desarrollo integro y metodico del Programa de Tngreso, al que se ajusta cstrictamen^e; 
desarrollo de algunos temas especiales que no figuran en los programas de la escueia 
primaria y cuyo conocimiento es de int^res.

La favorable acogida del material ha llevado al autor a preparar esta obra completa, 

en la cual “se ha incluido todo lo fundamental”.

incluye el desarrollo complete del Programa de Ingreso extractado de los programas 

aprobados por H. Consejo Nacional de Educacion con fecha 17 dejulio de 1939. Se 

ajusta estrictamente a las exigencias del examen de ingreso.

Los factores que se han tenido en cuenta para su “confeccion” son los siguientes: 

exigencias y caracteristica del examen de ingreso; amplitud del Programa de Ingreso; 

necesidad de repasar y ejercitar unicamente “lo fundamental” de todos los temas; 

condicion del estudiante; su egreso de 6° grade; sus necesidades; escasez del tiempo 

de que dispone: los 3 meses de vacaciones; el esfuerzo que se vera obligato a 

realizar.

“Este modesto manual que el autor presenta a los jovenes egresados de 6° grade que 

se preparan para las pruebas de seleccion a que deben someterse para optar a las 

vacantes de ler ano de los establecimientos de ensenanza secundaria, normal1 y 

especial, tiene como objeto proveerles de todo cuanto les es menester para completar 

y asegurar sus conocimientos, y evitarles la incomodidad de recurrir a varies lif^ros 

distintos y seleccionar de los mismos los temas a estudiar”.

“Es este un texto de repaso y ejercitacion, preparado cuidadosamente de acuerdo al 

programa de ingreso en vigencia - al que responde integramente- presentado con un 

criterio didactico particular segun las caracterisiticas y exigencias del examen de 

ingreso y las modalidades y condiciones en que debe prepararse el alumno. Es de 

repaso puesto que en todas las asignaturas figuran temas ya conocidos del alumno, 

siendo escasos los que podrian resultarle enteramente nuevos; y es de ejercitacion 

porque todo el se ha concebido para realizar intensos trabajos practices de esa 

naturaleza, a objeto de asegurar a los jovenes el pleno dominio de todos los temas”.



Tambien dirige una comunicacion a los maestros:

A los maestros:
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A la espera del juicio critico de sus colegas, que servira para mejorar la obrq y 

enmendarla de sus naturales imperfecciones, el autor la entrega confiado en que 

sabran apreciar sus valores.

Bs.As20/1(VJ939

Reconocemos en el discurso del Manual la presencia de explicaciones que remiten a 

la ciencia concluida tai como se presenta en el libro de texto, en el manual y en el 

tipico y a menudo “mortal experimento de ilustracion”, y no la presencia de “10s

“Con la esperanza de que este manual llene eficientemente su mision y procure a los 

aspirantes al ingreso la solida preparacion que les es menester para rendir con exito 

los rigurosos examenes - en los que solo triunfan los mejores - el autor lo fJa a 

publicidad y quedara muy agradecido por las impresiones que se le hagan Hegar’.

Para los docentes que se dediquen a la preparacion de alumnos para el 

ingreso, este manual constituira un precioso auxiliar cuyas ventajas se apreciaran con 

la sola lectura y el examen de su confeccion, que responde a un criterio didactipo 

particular. Disponiendo cada alumno de un ejemplar se aprovechara mejor el tiempo, 

eliminando muchas explicaciones secundarias, evitando la copia en clase de Ips 

problemas y ejercicios a resolver y obteniendo otras ventajas que la practica permitira 

const^itar.

♦ Cada capituio, subcapitulo o tema consta de dos partes bien diferenciadas: la I'*', 
explicativa, en la que se desarrolla la leccion o se indican las nociones fundamentales 
imprescindibles; la 2da, ejercitacion, en la que se proponen numerosos problemas y 
ejercicios cuidadosamente seleccionados, graduados y agrupados.

♦ Cada serie o grupo de ejercitacion va precedido de un problema o ejercicio tipo, resueltp, 
paso por paso, como modelo, con indicacion del procedimiento y de la forma de 
presentarlo. Son de importancia capital; en el texto hay alrededor de un centenar.

♦ Gradacion cuidadosa de las series de ejercicios y de los ejercicios de cada serie, desde 
uno o dos semejantes en un todo al Tipo hasta los mas transformados que presepten 
multiples dificultades.

♦ Inclusion de la mayoria de los problemas y ejercicios - tanto de Matematicas como de 
Castellano- tornados en las pruebas de seleccion de los anos anteriores (desde 1933 a 
19J9), muchos de los cuales se presentan como Tipos con la variacion de los dates o 
cantidades.

♦ Inclusion de aclaraciones, notas y explicaciones suscintas en todo problema o ejerqicio 
que lo requiera o alii donde la practica demostrara que es de utilidad.
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En cuanto al Prefacio de la edicion n°56, correspondiente al Ingreso de 1975, se 

expresa lo siguiente: “La presente edicion aparece notableniente mejorada. Su 

contenido se ha modificado para adaptarlo a los programas primaries aplicados en 

1961 y al temario oficial aprobado el 14 de octubre de 1966, incluyendose los nuevos 

temas, como los de Contabilidad, pero sin excluir los que ya no se exigen 

(operaciones con fiacciones ordinarias, proporciones, reglas de mezcla, etc.) por 

entender que el maestro tiene con ellos un precioso elemento de extension educativa 

y ejercicios interesantes”.

procesos de creacion de ciencia”. Bruner indica “poner el enfasis en el proceso de 

resolucion de problemas de la ciencia mas que en la ciencia concluida y Jas 

respuestas (Bruner, 1997, p.145)”. Analizar el tipo de explication utilizada en el 

discurso del Manual nos presenta la perspectiva epistemoldgica sostenida en la 

produccion de esta obra. El conocimiento se presenta a modo de verdades 

indiscutibles, donde el valor reside en alcanzar las respuestas acertadas, verifican^lo 

los resultados esperados que los ejercicios tratan de promover. El Manual se elabora 

considerando los criterios de las teoiias incluidas en este paradigma. Camillpni 

expresa que “en la tradicion anglosajona (...) las fronteras entre lo que se denominaba 

psicologia educational o psicologia del aprendizaje y lo que para nosotros hoy seria 

una teoria de la ensenanza, es decir, la didactica, practicamente no existian. Si se 

queria hallar una didactica cientifica, habria que buscarla en los libros de psicologia 

educational, en donde los limites entre la descripcion y la explication, por un lado, y 

la prescripcion o la normativa, por el otro, no estaban determinados. Esto era una 

clara derivacion (...) de un tipo de programa de investigacion cientifica conductista o 

neoconductista en el que el problema central es el conocimiento causal de la 

conducta, el saber como se origina; esto es, como se explica por sus causas, 

partiendo, ademas, del supuesto de que la base de la explication se encuentrg, 

fundamentalmente, en la estimulacibn externa. El aprendizaje depende de la 

ensenanza. Y, a la inversa, para enstiiar sera suficiente conocer como se producen Ips 

procesos de aprendizaje, reducidos a algunos tipos que pueden ser explicados en el 

marco de una teoria de las conductas observables. La problematica de la ensenanza es 

tratada, analizada y explicada, consecuentemente desde la psicologia del aprendizaje 

(Camilloni, 1996)
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4.X2 Descripcion del Manual editado en 1991
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Con gran satisfaccion, el autor ha visto usar esta modesta obra, desde hace alguilos 

anos, como texto de Matematica y Lenguaje para 7°grado, durante el curso escolar, a 

pesar de no haber sido preparada para llenar tai funcion, y, por este motive, qui^re 

dejar aqui constancia de su agrado por la distincion con que lo honran numerosos 

colegas”.

Incluye una NOTA: “En este manual, enteramente concebido para llenar un fjn 

practice, se presentan los problemas y ejercicios en las mas variadas formas. Y a fin 

de ejercitar al alumno en el reconocimiento de las multiples formas de escrihir 

cantidades y expresiones matematicas, se ha tratado de presentarias variada y 

metodicamente. Asi, por ejemplo, la cantidad “dos metros y medio”, se ha escrito en 

muchas de estas formas:

Se han agregado problemas y ejercicios de los examenes tornados desde 1940 hasta 

los ultimos anos, especialmente en la parte titulada “Algunos problemas”. Figup, 

ademas, un EXAMEN DE INGRESO modelo (pagina 231), semejante al que se 

exige en los establecimientos; dice tambien que “con el los estudiantes tendran idipa 

acabada de la naturaleza y contenido del examen, y resolviendolo, dispondran de un 

elemento inmejorable para poner a prueba su capacidad y el grade de preparapion 

adquirida”.

Algunas indicaciones que expresa el prologo interesa a la consideracion de este 

estudio.“Este manual que el autor presenta a los jovenes egresados de 7mo grado 

tiene como objeto proveerlos de todo cuanto les es necesario para completar, afirmar 

conocimientos y evitarles la incomodidad de recurrir a varies textos distintos y 

seleccionar de los mismos los temas de estudio. Este es un texto de repaso y 

ejercitacion, presentado y desarrollado con un criterio didactico particular, segiin |as 

caracteristicas y exigencias de las pruebas de nivclacibn. Es de repaso pucsto que en 

Lengua y Matematica figuran temas conocidos por el alumno; y de EJERCITACION 

porque presenta intensos trabajos practices, con el objeto de asegurar el plepo

2m 5dm 2m 50 cm 21/2 m 2 m 'A”



Ventajas del manual:

Desarrollo de los contenidos de las pruebas de diagnostico y nivelacion.

4.3.3 Comparacion de los Manuales publicados en 1940,1975 y 1991.

97

dominio de todos los temas. Al prepararlo se han considerado los siguientes aspectos: 

caracteristicas de las pruebas de diagnostico y nivelacion; necesidad de repasar y 

ejercitar los contenidos fundamentales; condiciones de egreso de 7° grado y 

requerimientos de nivel me^io.

En principio, consideramos el Manual en sus dos ediciones, 1940 y 1991. Nues|ra 

intention al comparar el Manual en sus diferentes ediciones consistio en identificar 

transformation de una edicion a otra, ya que habian transcurrido .50 anos entre ambas 

publicaciones. Al consultar la edicion de 1975, no bubo modificaciones sustanciales 

en la propuesta. Reconocemos cambios en las denominaciones, en algunos casos se 
utilizan cambios referidos a perspectivas sustentadas en teorias del aprendizaje. Se

Tambien se incluye una comunicacion a los docentes: “Los docentes de escuejas 

primarias encontraran en este manual un valioso apoyo para la afirmacion de 

conocimientos fundamentales para el ingreso de sus alumnos a primer ano. Notaran 

que, debido a su completa actualizacion este texto es facilmente adaptable desde 5° 

hasta 7° grado. Los docentes de escuelas secundarias podran aconsejarlo como librps 

de consulta y ejercitacion para 1° y 2° ano en ambas asignaturas: Lengua y 

Matematica, ya que incluye los contenidos de los programas oficiales de nivel medio. 

En otras palabras, se explicita que el Manual puede usarse para la preparacion para el 

examen de ingreso y tambien para el trabajo en el aula.

♦ Cada tema consta de dos partes: la primera EXPLICATIVA, en la que se indican las 
nociones fundamentales, la segunda de EJERCITACION, en la que se proponen 
numerosos problemas y ejercicios seleccionados, graduados y reunidos.

♦ Cada grupo o serie de ejercitacion va precedido de un problema o ejercicio tipo, resuelto 
paso por paso, como modelo, con indicacion del procedimiento y de la formq de 
presentarlo.

♦ Aclaraciones, notas y explicaciones en todo ejercicio o problema que lo requiera.
♦ Inclusion de seis modelos actualizados de pruebas de ingreso y nivelacion de Lengua y 

Matematica, donde se constatan los conocimientos adquiridos a Io largo de todp el 
manual.

♦ Ordenamiento y reestructuracion de los contenidos del manual que facilitan el desarrollo 
didactico de los temas totalmcnte actualizados”.
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han observado las siguientes dimensiones: los recuadros, los temas sobre los que 

trata, los actores que se incluyen y el lenguaje tecnico que utiliza.

En el caso del Manual, el libro pudo reemplazar al docente, tambien constituyo la 

salida facil y rapida que organizaba la tarea del docente en la clase. Este texto

En cuanto a los Recuadros, en 1940 se proponen recomendaciones para “afianzar” el 

logro de los aprendizajes. En 1991, se proponen recomendaciones con el objeto dp no 

cometer errores en la resolucion de los examenes de ingreso.

En cuanto a los Temas, en 1940 se plantea la economia familiar, la densidad de 

poblacion, la confeccion de ropa, el reparto de herencia, la explotacion agropecuaria, 

la cabalgata, la fabrica. En 1991, se plantea la chacra, el almacen, la sociedad 

comercial, la biblioteca, la confeccion de ropa. Los temas tratados en el Manual en su 

edicion 1940 se vinculan con el contexto en que este material se inserta. En la ediciqn 

de 1991 se reiteran los mismos temas, aunque consideramos que el contexto de los 

anos 90 es otro. En cuanto a los Actores: tanto en una edicion del Manual como pn 

otra, no aparece la mujer como sujeto; ademas las profesiones parecen no haberse 

modificado a lo largo de 50 anos. Parece que el Manual como texto diera cuenta (Je 

un contexto que no se ha transformado. El rol femenino en la actividad laboral sc 

encuentra ausente. Las profesiones enunciadas corresponden al ambito de lo 

comercial, la industria, la explotacion agropecuaria, es decir, coincide con el modelo 

de nacion que se propiciaba en 1940. El modelo de nacion de los anos 90, tambien 

pareciera ser otro, pero no se refleja en el tratamiento de los contenidos en el Manual. 

Personas dedicadas al arte, la ciencia, el trabajo intelectual no se incluyen como 

profesiones.

En cuanto al Lenguaje tecnico, en 1940 se denomina “lecciones” a las partes c|el 

texto, y se plantea una primera parte donde se indican las “nociones fundamentales e 

imprescindibles” y en la segunda parte, numerosos problemas y ejercicips 

cuidadosamente seleccionados, graduados y agrupados. En 1991, se habla de 

“pruebas de diagnostico y nivelacion”, denominacion sustentada en teorias 

pedagogicas de los 80. Consta de intensos trabajos practicos configurados en dos 
partes: l'a parte explicativa, donde se indican nociones fundamentales y una 2da parte, 

donde se proponen numerosos problemas y ejercicios seleccionados, graduados y 

reunidos.
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4.3.4 El Texto de Solution de Exantenes de ingreso en ler aiio - 1933 a 

1940:

En la ensenanza tradicional basada en la comunicacion oral y escrita, los manuales o 

las unidades didacticas no son meras “ayudas o auxiliares de la ensenanza”, sipo 

componentes consustanciales de una leccion cuyo desarrollo y orientacion 

determinan de forma considerable el acto didactico. Se plantea que los documentps 

esten integrados al discurso didactico (Decaigny: Aparici, 1993). El universe textual 

de las disciplinas, Castellano y Matematica se materializa en el Manual en estuejio a 

traves del Manual en si y el del Texto de Solution de Exdmenes.

En cuanto al destinatario, el Manual de 1940 se dirige a los estudiantes de mo0o 

coloquial respondiendo a criterios del contexto. No sucede lo mismo con el Manual 

de 1991, no seria adecuado el modo en que se dirige al supuesto lector adolescente de 

los 90. Muchos editores, sin embargo, consideran que el libro de texto debe estar 

dirigido tanto a docentes como a estudiantes. Consideramos que justamente, este es el 

caso del Manual en estudio, que constituye un material que atiende a las demandas 

tanto de estudiantes como de docentes.

El Manual puede entenderse como un tipico libro para la ensenanza; en general, no se 

conserva en las bibliotecas familiares sino que rapidamente se vende o canjea por 

otro que tendra igual destine al ano siguiente. Reconocemos que el Manual pres^nta 

un saber compactado, simplificado, reducido, y en algunas situaciones, trivializado.

Memos trabajado, tambien, con el Texto de Solution de Exdmenes de Ingreso en ler 

ano -1933 a 1940- material que recopila los examenes administrados durante ese 

periodo, editado por la Editorial Escolar en 1940. Se diferencia del Manual en que no 

aparecen los enunciados de los ejercicios, sino las respuestas esperadas para su 

resolucion, de modo que el adecuado uso de esta carpeta requiere necesariamente del 

Manual. En cuanto a las notas y acotaciones que se observan, tienen por objeto 

comprender el ejercicio y resolver otros de la misma especie. Incluye los trabajos de 

redaccion requeridos en las pruebas y los presenta como composicidnes modelos que 

sugieren a los alumnos ideas claras y completas sobre la forma en que deben ser

condense “con un criterio didactico particular” los saberes exigidos que los 

ciudadanos necesitaban para acceder al nivel de ensenanza media.
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Reconocemos en esta especificacion del Texto de Solution de Exdmenes, que se tr^ta 

un material que puede ser utilizado sin la necesidad de la presencia de un docente que 

guie al estudiante. Los ejercicios regular el proceso de aprendizaje y los propips 

alumnos fiscalizan, controlan sus desempenos. Si realizamos este analisis desde la 

posibilidad de autonomia del alumno, se constituye en una propuesta que admite ser 

valorada y recuperada.

desarrollados los temas. Es decir, se plantea el modelo con un ejemplo que debe ser 

ejercitado e imitado.

En cada ejercicio o problema resuelto se explica y aclara el procedimiento seguido, 

agregandose finalmente notas particulares en todo caso que lo requiera. Estas notas y 

acotaciones son de la mayor utilidad para comprender el ejercicio y para resolver 

otros de la misma especie. Las hojas de la Carpeta son movibles y estan perforadas 

especialmente para que puedan adaptarse a cualquier encuadernador y en particulaf a 

la “CARPETA DE EXAMENES DE INGRESO EN ler ANO, entre cuyas pruebas 

pueden intercalarse las soluciones correspondientes. Indica la carpeta el 

procedimiento mejor -mas corto, ciaro y directo- para resolver los ejercicio^ de 

acuerdo a los modernos metodos de ensenanza.”

En lo que refiere al Prefacio, manifiesta las ventajas de esta carpeta de solucioqes 

que pueden compendiarse asi: “Contiene la resolucion de todos los problemas y 

ejercicios, tanto de Matematicas como de Castellano, de todos los examenes de 

ingreso en ler ano tornados desde 1933 hasta 1940. Brinda a los jovenes no solo la 

respuesta de todos los ejercicios de las pruebas, sino tambien el desarrollo paso ppr 

paso de la solucion de cada uno. Los alumnos podran asi fiscalizar sus propios 

trabajos, despues de rendir cada examen, comprobando asi el grado de preparacipn y 

la capacidad que poseen”.

Consideramos que estas caracterizaciones se oponen a los procesos reflexives qqe 

insumen tiempo, que suponen argumentos razonados para fundamentar las 

respuestas, cuya resolucion no siempre es lineal. Tambien nos interrogamos acefca 

de si los alumnos de escuela media, en los inicios del siglo veintiuno, se encuentran 

en condiciones de responder las consignas de trabajo en este material propuestas. 

Considerando algunas apreciaciones realizadas por los especialistas entrevistados en
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esta tesis, muchas de las propuestas de trabajo no podrian ser resueltas por nuestros 

estudiantes de la escuela media de hqy.

Sigue expresando: “Este modesto manual que el autor presenta a los jovenes 

egresados de 6° grado que se preparan para las pruebas de seleccion a que debbn 

someterse para optar a las vacantes de ler ano de los establecimientos de ensenanza 

secundaria, normal y especial, tiene como objeto proveerles de todo cuanto les es 

menester para completar y asegurar sus conocimientos, y evitarlcs la incomodidad de 
recurrir a varies libros distintos y seleccionar de los mismos los temas a estudiar”. La 

favorable acogida del material ha llevado al autor a preparar esta obra completa, en la

El libro de texto es un recurso didactico que ofrece al alumno la informacipn 
relevante de un nivel, curso o disciplina de forma sistematizada y adecuada al 

curriculo en el que se inscribe (Asensi Diaz: Libedinsky, 1995). El Manual presenta, 

ayuda a la preparacion de las pruebas de seleccion con el objeto de lograr el ingreso 

al nivel de ensenanza media. Los propositos expresados en el Manual apuntan a 

favorecer la tarea de los docentes que preparaban a los alumnos para el ingreso a la 

escuela media, y tambien en ayudar a la preparacion de los estudiantes que se 
preparaban sin la presencia de un docente. El Manual de 1940 desarrolla el Programa 

de Ingreso extractado de los programas aprobados por H. Consejo National de 

Education con fecha 17 de julio de 1939. Se ajusta estrictamente a las exigencias del 

examen de ingreso. Respecto del Manual de Ingreso, en su 79° edition, 

correspondiente al ano 1991, su prologo incluye contenidos interesantes a ser 

tornados en consideracion. Explicita algunas indicaciones dirigidas a los joveijes 

aspirantes al ingreso. Constituye un material dirigido “a los docentes que se dediquen 

a la preparacion de alumnos para el ingreso, este manual constituira un preciqso 

auxiliar cuyas ventajas se apreciaran con la sola lectura y el examen de su 

confeccion, que responde a un criterio didactico particular. Disponiendo cada alumqo 

de un ejemplar se aprovechara mejor el tiempo, eliminando muchas explicaciones 

secundarias, evitando la copia en clase de los problemas y ejercicios a resolver|y 

obteniendo otras ventajas que la practica permitira constatar”. Otro de los propositos 

refiere a “asegurar a los jovenes el pleno dominio de todos los temas1’.
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“Con la esperanza de que este manual llene eficientemente su mision y procure a Ips 

aspirantes al ingreso la solida preparacion que les es menester para rendir con exito 

los rigurosos examenes - en los que solo triunfan los mejores - el autor lo da a 

publicidad y quedara muy agradecido por las impresiones que se le hagan Hegar”.

El Maintal enuncia los factores que se han tenido en cuenta para su “confeccion”: 

“exigencias y caracteristica del examen de ingreso; amplitud del Programa de 

Ingreso; necesidad de repasar y ejercitar unicamente lo fundamental de todos los 

temas; condicion del estudiante; su egreso de 6° grade; sus necesidades; premura del 

tiempo que dispone: los 3 meses de vacaciones; el esfuerzo que se vera obligado a 
realizar.”

Ademas expresa las ventajas que implica su uso para los estudiantes: “Desarrojlo 

integro y metodico del Programa de Ingreso, al que se ajusta estrictamente; 

Desarrollo de algunos temas especiales que no figuran en los programas de la escuela 
primaria y cuyo conocimiento es de interes”.

Al explicitar que el objeto del Maintal es proveerles de todo lo necesario pqra 

completar y asegurar los conocimientos, y evitar el acceso a libros distintos desde 

donde se seleccionen los temas a estudiar, consideramos que este criterio facilita el 

acceso a los contenidos exigidos pero obstaculiza el conocimiento en profundidad de 

la disciplina. Adherir a un unico texto, estudiarlo y que en si mismo se constituya en 
autoridad frente a docentes y estudiantes, promueve una perspectiva empobrecedora 

para el acceso al conocimiento. Al garantizar que asegura a los jovenes “el pleno 

dominio de todos los temas”, nos encontramos con una concepciomde conocimiento

cual “se ha incluido todo lo fundamental. Es este un texto de repaso y ejercitacidn, 

preparado cuidadosamente de acuerdo al programa de ingreso en vigencia - al que 

responde integramente- presentado con un criterio didactico particular segun las 

caracterisiticas y exigencias del examen de ingreso y las modalidades y condicioqes 

en que debe prepararse el alumno. Es de repaso puesto que en todas las asignaturas 

figuran temas ya conocidos del alumno, siendo escasos los que podrian resultarle 
enteramente nuevos; y es de ejercitacidn porque todo el se ha concebido para realizar 

intensos trabajos practicos de esa naturaleza, a objeto de asegurar a los jovenes el 

pleno dominio de todos los temas (Edie. 1940)”.
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acabado, completo, donde los interrogantes, las dudas, aquello que todavia no ha sido 

investigado, se encuentra ausente.

El iibro escolar es, desde la perspectiva del alumno, una transicion hacia otros librps 

mas sofisticados y mas complejos, y a la vez tiene una identidad en si mismo en el 

universo de los materiales impresos. El Manual mterpreta, reconstruyey transmite las 

propuestas curriculares oficiales. Desde nuestro punto de vista, traduce literalmente 

aquello que esta enunciado en las regktmentaciones de la epoca. Aun api, 

reconocemos el bagaje de formacion del autor tanto en el area de la educacion fisica, 

tanto como su formacion eomo maestro normal, sus marcos referenciales, coq los 

que elaboro un material que trascendio y anclo en el sistema educativo argentino.

Suzanne Mollo (1977) aftrma que “los libros escolares constituyen documentos que 

traducen intenciones pedagogicas. Estos documentos expresan tres tipos de 

significados: El significado primario apareceria en la exposicion de las intenciones de 

los editores, los pedagogos y los autores, y de los fines que se persiguen. Estas 

intenciones, propositos y fines se explicitan generalmente en los prologos de los 

libros o en las separatas, las guias o los libros para docentes. Un significado 

secundario se encuentra en la aplicacion que los profesionales hacen de syis 

principios. Un significado terciario puede hallarse en la utilizacion que de el hacen 

docentes y alumnos. Los significados primario, secundario y terciario pueden ^er 

coherentes o contradictorios. Esto implica que en la exposicion de fines, intenciones 

y enfoque disciplinar se pueden enunciar ciertos principios que luego no quedqn 

manifiestos en la obra producida. O que una propuesta particular de ensenanza que 

aparece en un libro puede ser desvirtuada o trivializada en el momento de su 

implementation (Mollo, 1977: Libedinsky, 1995)”. En el prologo del Manual en 

estudio se exponen las intenciones y propositos del autor y los fines que se persiguep. 

En cuanto a los criterios del autor se percibe la peculiaridad de su formacion, maestro 

normal y profesor de educacion fisica. El significado terciario puede hallarse en jla 

utilizacion que de el hacen los docentes y los alumnos. Una razon que sustentaria su 

exito puede vincularse a que los fines expuestos, intenciones y enfoque disciplinar jse 

enuncian como principios que quedan manifiestos en la obra producida, asi como la 

propuesta particular de ensenanza no ha sido desvirtuada ni trivializada en el 

momento de la implementation. Ha sido un material que no necesitd ser recreado, se 

aplico tai como fue presentado por el autor.
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En el caso del Manual, el significado que le otorgamos a que el autor haya preparado 

una obra en la que se “ha incluido todo lo fundamental”, da lugar a la pregunta 

“/.Cual es el conocimiento que tiene mas valor?, a la que se le asoma otra pregunta 

aun mas polemica “<;De quien es el conocimiento que mas valor tiene? (Spencer: 

Apple, 1997)”. Nos preguntamos quien determina que el conocihiiento que en el 

Manual se encuentra representa “todo lo fundamental”.

Libedinsky explicita que “pareciera como si el conductismo hubiera pasado a formar 

parte de lo que se denomina “teorias implicitas de autores y editores”, y son es^s 

teorias desde donde se formulan planteos de libros con bloques de informacion 

breves, pretests, postests, la “ejercitacion objetiva”, refuerzos positives y negatives, 

tiempo asignado para la realizacion de las tareas (Libedinsky, 1995)”. Berruti 

reconoce que otra de sus obras, escrita en 1956, como ya lo hemos sefialado en la 

narracion de su biografia, “Un enemigo del pueblo. Con un breve estudio sobre La 

education civicapopulary el voto capadtado" constituye su primer escrito politiep. 

Esta consideracion formulada por el autor manifiesta entonces que el Manual de 

Ingreso a la Ensenanza Media es una obra neutral, escindida de todo compromise 

politico. En este marco, Fiske, al ser citado por Apple, senala que “el conocimiento 

nunca es neutral, nunca existe en una relation empirica y objetiva con lo real. El 

conocimiento es poder, y la circulation del conocimiento es parte de la distribucion 

social del poder. El poder discursive construye una realidad de sentido comiin qpe 

pueda insertarse en la vida politica y cultural. El poder del conocimiento tiene que 

luchar por ejercerse en dos dimensiones. La primera es controlar lo “real”, reducir la 

realidad a lo cognoscible, lo que comporta producirlo como constructo discursive 

cuya arbitrariedad e inadecuacion queden disimuladas en la medida de lo posible. La 

segunda consiste en que esta realidad construida discursivamente (y por ende 

sociopoliticamente) sea aceptada como verdad indiscutible justamente por quienes no 

han de beneficiarse de ella. El poder discursive implica un esfuerzo tanto por 

construir (un sentido de) la realidad como por difundirlo en el seno de la sociedad 

con tanta amplitud y naturalidad como sea posible. El lenguaje utilizado expresa la 

relation entre lo que cuenta como conocimiento, quien tiene el poder y como ei pocjer 

funciona realmente en nuestra vida diaria, y como este determina Io que nosotros 

vemos como “real e importante en nuestras instituciones en general y en la education 

en particular” (Apple, 1997).
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ARITMET1CA

NUMEROS ENTEROS, NUMERACION ARABICA Y ROMANA

Clases de numeros.- Recuerde el cuadro:
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Clasificacidn siguiendo los siguientes criterios: por su naturaleza, por su especie, por 

las partes que indican (enteros, fracciones, mixtos)

Desde el punto de vista de la selection de los contenidos, el Manual jerarquiza 

aquellos saberes que se consideran relevantes y significativos para la termination de 

la ensenanza del nivel primario.

4.6 Analisis de una propuesta de Aritmetica seleccionada - Manual editado en 

1940.

i

Aquello que llama nuestra atencion es el impacto y el exito de su uso para la 

preparacion de los examenes de ingreso, por un numero amplio de alumnos. Si biejn 

consideramos una serie de inconvenientes que pudo haber ocasionado su utilizacion 

respecto de los obstaculos para la construccion de conocimientos con sentido para 

los sujetos, reflexionamos acerca del valor de este texto en cuanto refleja 16s 

requerimientos exigidos para la formacion de ciudadanos.

La existencia de un libro o texto unico para preparar el examen de ingreso, qpe 

compile los contenidos fundamentales respetando los Planes y Programas aprobados 

por el H. Consejo de Educacion, puede vincularse con la existencia del cuaderpo 

unico, que puede ser guardado, coleccionado, revisado y revistado a lo largo del 

tiempo, el cuaderno como espacio de interaccion entre maestros y estudiantes, el 

cuaderno como campo significative para observar los procesos historicos y 

pedagogicos de la vida cotidiana de la escuela (Gvirtz, 1997). El autor del Manual lo 

explicita con claridad: “...evitarles la incomodidad de recurrir a varios libros distintos 

y seleccionar de los mismos los temas a estudiar.”

La significatividad, la representatividad y la ejemplaridad con que los contenidos 

estan seleccionados responde a criterios emanados de la reglamentacion manifiesta 
del contexto en que se inscribe el material en estudio. Los contenidos estan 

especificados siguiendo un orden demenor a un mayor grado de dificultad.
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Numeros enteros.- Indican la unidad o varias unidades: 1:1 regia; 4; 4 lapices; etc.

Para representar todos los numeros, el sistema decimal de numeracion emplea 
soiamente 10 signos, combinandolos.

con dos ejemplos de cada

Observacion.Estas reglas permiten leer y escribir cualquier numero en breve tiempo. 

Al principio se usaran los arcos; luego la practica permitira escribir los numeros 
directamente. Ejercitese.

Lectura.- Sea leer el numero 54003005742834. Se separan periodos de 3 cifras de 

derecha a izquierda (por medio de puntos o espacios en bianco) y luego, tambien jde 

derecha a izquierda, a cada periodo de 6 cifras se coloca un numerito de orden segun 

la serie natural: 1, 2, 3...etc., los que indicaran respectivamente millones, billones, 

trillones, etc. Lectura: se lee el numero del ler. Periodo de 6 cifras de la izquierda 

(que puede tener menos de 6, como en este caso), agregando al final la palabp 

billones, que es la que indica el numerito 2; se lee luego el 2do periodo, millones; y 

luego el ultimo, unidades. A cada punto o espacio situado en el medio de cada 

periodo de 6 cifras se leera la palabra mif El numero se lee, pues, asi:

Cincuenta y cuatro billones-tres mil cinco millones- setecientos cuarenta y dos mil 
ochocientas treinta y cuatro unidades.

Escritura.- Sea escribir catorce trillones setenta y tres millones veinte pesos. Se 

escribe el ler periodo (14 trillones), trazando luego arcos para cada periodo de 6 

cifras hasta llegar a las unidades, dando asi a 14 el valor de trillones.

Dichos signos (llamados tambien guarismos o cifras arabicas por atribuirse su orjgen 
a los arabes) son: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Lectura y escritura de numeros enteros

2° Lea y escriba con lefi^as:

4100302 $; 12003 m; 150015 dl;

Luego se escriben los demas periodos en el lugar que les corresponde, colocando 
ceros para llenar los lugares que carecen de unidades.

1° Confeccione el cuadro sindptico clases de numeros 
especie.



Ejemplo.- Proceda asi: 4.100.302 $: cuatro millones-cien mil trescientos dos pesos.

3° Escriba con cifras:

15mil 2 $

341 mil 23 m.

etc.

Ejemplo.- 1) 15.002 $. (Escriba solo los numeros de los ejercicios y los resultacjos).

4° EJERCICIO TlPO.-^Cuantas decenas hay en cuatro unidades de mil?

Solucion: 4 unid. De mil= 4000 unidades

1) ^Cuantps.decenas hay en 5 unidades de mil? R: 500 decenas

2) etQ.

Paginas 5 a 7

OPERACIONES CON NUMEROS ENTEROS

12 Prueba.- Se realiza sumando los numeros de ^bajo
arriba:

3 sumandos Suma en la cuenta: 12 + 3 + 8 = 23I 8

EJERCICIOS

Jmportante: En todas las operaciones efectuar las pruebas respectivps.

1° SUMA.- Sumar en columna (practicar, ademas, la suma en linea):

R. 3294

PROBLEM AS

6° Problemas empleando las cuatro operaciones:

1.
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1) 252 m + 15 m + 3004 m + 23 m =

SUMA O/KDICJON.-Es la operacion qpe permite reunir varios numeros en uno solo. 
(Signo +)

Una imprenta compro a una papeleria dos partidas de papeles de 450 $ c/u y 

una de 1735 $; si luego adquirio otra de 5750 $ y ademas 85$ de carton ^que sfuma 
totalizan sus compras? R. 8470 $

Suma en la prueba: 8 + 3 + 12 = 23
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4.6.1 Los problenias tipo en el Manual
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“4° PROBLEM A TIPO - ^,En que tiempo 10000$ impuestos al 4% anual produqiran 

860$ de interes?

Proporcionamos a continuacion algunos Problemas Tipo con el objeto de analizarlos 

desde una perspectiva didactica.

“13°

“7° PROBLEMA TIPO.- Dos Irenes parten al mismo tiempo de las ciudades A y B, 

yendo el de A hacia B y el de esta hacia A. Si el tren de A marcha a 40 km por bora y 

el de B a 50 km, pregiintase cuantas boras tardaran en cruzarse y a que distanci^. de 

los puntos de partida lo conseguiran, sabiendo que desde A a B hay 450 km.” . !

“17° PROBLEMA TIPO N°8.- Un cano llena un deposito de agua en 8 boras yjotro 

en lO.^Que parte del deposito llenaran ambos en 3 boras?”

PROBLEMA TIPO.- El dueno de un almacen distribuye 280$ entre sus trqs 

empleados, en concepto de aguinaldo, dando 2/7 al 1°, 3/8 al 2° y el resto al 3°. 

^Cuanto recibe cada uno?”

Paginas 7 y 11

El texto presenta una propuesta de Aritmetica en la que se privilegian los ejemplos a 

ser imitados, los procedimientos a ser ejercitados y los resultados a ser alcanzados. 

En particular, consideraremos los problemas que el Manual propone.

7° Compuesta, mixta.- PROBLEMA TIPO.- El dueno de una tejeduria ha calculate 

que para tejer 630 m de tela, 8 operarios tardan 7 dias. Si 2 tejedores no pueden 

trabajar /.cuantos dias tardaran los restantes para hacer 810 m de tela de la misipa 

calidad?”

El texto presenta una coleccion de problemas entre los que se identifican los 

Problemas Tipo. Detectamos que el sentido de presentar el Problema Tipo en'el 

Manual eScrito por Pedro Berruti editado en el ano 1940, es el de proporcionar los 

problemas que actuen como ejemplos a ser imitados, procedimientos a ser ejercitados 

y resultados a ser alcanzados.
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Por ejemplo, un Problema Tipo que presenta el Manual de 1940 . (ver pag. 33, 

Problema Tipo n° 13), refiere a un texto que consideramos pretexto para la resolucion 

de operaciones matematicas:

“13° PROBLEMA TIPO.- El dueno de un almacen distribuye 280$ entre sus trps 

empleados, en concepto de aguinaldo, dando 2/7 al 1°, 3/8 al 2° y el resto al 3°. 

^Cuanto recibe cada uno?”

Se plantea, entonces, el problema de la pertinencia o de la no pertinencia de los da(os 

disponibles, por ejemplo: en relacion con la pregunta planteada o a la resolucion de 

un algoritmo. Podria decirse que aquello que interesa en la resolucion de Ips 

problemas propuestos es seguir la “logica” que guia sus respuestas, que no es la 

misma por la cual puede plantearse el problema de la pertinencia. Es en el marco del

Respecto de los problemas propuestos en el Manual a la luz de la conceptualizacion 

teorica de Chevallard, quien alerta acerca de la presentacion de problemas como urja 

actividad inutil o superada, podemos acordar con el que: “Los problemas -con 

enunciados de tipo clasico- no parecen tener su lugar en la ensenanza elemental, a 

condicion de eliminar los que “la vestimenta” ha vuelto ridicules....Nos parece mtiy 

importante no limitarnos solo a dar una apariencia de concreto a un modelo 
matematico que queremos lograr que los niiios reconozcan y apliquen, pero si prestar 

mucha atencion en que “la historia” que le contamos tenga, al mismo tiempo, sentido 

para los ninos. Por otra parte, algunas situaciones imaginarias tienen, a veces, mucho 

mas sentido que algunos problemas que se dicen “concretos (Chevallard, 1996)”.

A proposito de la tarea (la resolucion de problemas) con la cual los alumnos se ven 

confrontados en el Manual, el contrato comporta una clausula “regional”, valida para 

todos los problemas que se puedan proponer en el marco didactico-escolar en cuyos 

terminos: un problema planteable y solo una respuesta (aceptable en el sentido del 

contrato) para Hegar a esta respuesta:

♦ deben utilizarse todos los datos propuestos
♦ no es necesaria ninguna otra indicacion'
♦ el uso pertinente de los datos ofrecidos se lleva a cabo segiin un esquema poniendo pn 

juego procedimientos familiares, en la etapa considerada (operaciones aritmeticas, regia 
de tres, etc.) reglas que se trata de movilizar y combinar de manera adecuada, lo que 
constituye el verdadero campo de accion del alumno, su margen de manejos e 
incertidumbre.
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En muchas oportunidades, los alumnos no comprenden lo ensenado por los 

prof'esores, se instala un discurso incomprendido pero correcto. Los profesorps

contrato didactico, que este problema queda supuestamente resuelto. Observamos 

que el discurso de los problemas planteados seria pretexto para comprometer, en 
realidad, las operaciones matematicas que interesa “afianzar” y “reforzar”. Cabe 

interrogarse acerca de si los destinatarios del Manual logran la comprension genuipa 

de los contenidos planteados. Podria pensarse que los estudiantes dispondrian de dos 

“logicas”: una “sagrada” -la del contrato didactico- y otra “profana”, que es 

verOsimil. Pareciera plausible que la primera es de algun modo “seleccionada” por el 

ritual escolar y la otra, abandonada en la puerta de la clase.

Tai como plantea Brousseau (1990) “los conocimientos pueden aparecer en 

situaciones originales, pero los saberes culturales estan asociados necesariamente a 

practicas sociales que les sirven de referencia, asi como a situaciones diferentes les 

corresponden conocimientos diferentes. Por consiguiente, el saber nunca es 

exactamente el mismo para sus creadores, para sus usuarios, para los alumnos, etc., 

cambia. El estudio y el control de estas modificaciones, que nosotros llamamps 
transposicion didactica es el objeto principal de la teoria (Brousseau, 1990)”. El 

niimero de conocimientos que hay que comunicar a los alumnos y, por tanto, el fie 

situaciones especificas que hay que proponerles, segiin Brousseau (op.cit) es muy 

elevado. Para ser razonablemente comunicable a los ensenantes, la didactica debe, 

por tanto, producir tambien conceptos unificadores, reagrupar los saberes, los 

problemas, las situaciones, los comportamientos de los alumnos o las actividades, de 

manera que se puedan enunciar formas de intervencion genericas.

“Los profesores saben que existen saberes “oficiales”- nosotros diriamps 

“institucionalizados”- que les pueden exigir a los alumnos y que esos saberes solo 

son utilizables por el alumno si establecen con ellos una relation privada y si ponpn 

en funcionamiento conocimientos de otra naturaleza (personales, contextualizados, 

temporalizados). Estas observaciones profesionales solo adquieren valor en didactica 

si determinan un fenomeno de ensenanza explicable por un proceso didactico. 

Comprender para un alumno, es establecer y enlazar, bajo su propia responsabilidafl, 

fenomenos y hechos que tanto el ensenante, como la situacion, su lenguaje y los 

conocimientos aprendidos han dejado “independientes (Brousseau, op. cit.)”.
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En este sentido consideramos de valor remitirnos al estudio de la historia de l^is 

disciplinas que realiza Goodson (1995), quien senala que la historia de la educacion 

en biologia y ciencias a finales del siglo XIX y en el siglo XX en Gran Bretapa 

tienen implicaciones importantes para el estudio historico de otros cuerpos del 

conocimiento profesional. Es decir, lo aqui expresado tambien es valido para la 

historia de las matematicas.

1. Tener en cuenta la motivacion y los intereses del alumnp.
2. Basar las ideas abstractas en la experiencia concreta para promover la comprension.

Goodson (1995) manifiesta que en un articulo publicado en 1902 sobre el 

movimiento de reforma del modelo convencional de las matematicas, se expresaba 

los aportes de Perry sintetizados por Price, acerca de los principales aspectos de pn 

paradigma alternativo para la ensenanza de la disciplina. Los principales aspectos 

planteados fuerpn:

desconocen las referencias contextuales del alumno, necesarias para que este no 

pierda el fruto de su experiencia en ocasion de nuevas adquisiciones. A menudo, el 

ahimno descubre, despues de la solucion, que conocia perfectamente lo que se le 

pedia, pero que no habia comprendido la pregunta. Ante las dificultades e 

incomprensiones de numerosos alumnos en el uso de conocimientos sencillos, es 

forzoso constatar el fracaso (del alumno, de la ensenanza, del metodo, del programp) 

y pedir que el docente se centre sobre lo que mejor sabe definir, evaluar y ensenar: 

los algoritmos; es decir, sobre lo que quiza falla menos. Por ejemplo: el alumno sa|)e 

hacer una division, pero no sabe cuando hay que hacerla. Todo el sistema se 

encuentra ante el probiema de primero “memorizar” conocimientos transitorios, de 

estatuto incierto, no reconocidos por la ciencia, y luego hacerlos evolucionar, sin 

poder expresarlos ni reconoceflos.

1- Las disciplinas no son entidades monoliticas, sino amalgamas cambiantes ^e 
subgrupos y tradiciones que influyen, mediante el enfrentamiento y el compromiso, 
sobre la direccion del cambio.
2- El proceso de convertirse en disciplina escolar caracteriza la evolucion de la 
comunidad que la imparte de una que promueve propositos pedagogicos y utilitarios, 
a otra que define la disciplina como una “disciplina” academica, que mantiene lazps 
con los catedraticos universitarios.
3- El debate sobre el curriculum puede interpretarse en terminos de conflicto entre 
disciplinas por cuestiones de status, recursos y territorio.
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En el marco de este movimiento de reforma, el Comite sobre Educacion Matematjca 

de la Asociacion Britanica, presidido por Forsyth, hizo recomendaciones “mucho 

mas claras” para la reforma. Los cambios se sintetizan como sigue:

Howson aporta una elegante sintesis de este periodo en la reforma de la ensenanza de 

las matematicas. Admite que los puntos de vista de Perry “fueron puestos en practica 

en algunos trimestres del sistema escolar secundario”. No obstante comenta: “Los 

metodos de Perry planteaban demandas especiales sobre la inteligencia del profesor, 

y fueron pocos los que realmente lo comprendieron. Teniendo en cuenta el cambio 

sesgado de las escuelas de grado superior, que fueron absorbidas en el nuevo sistema 

estatal secundario, cabe sospechar que las reformas que obtuvieron una mayor 

aceptacion fueron las previamente aceptadas por el academico Forsyth, antes que las 

propuestas por el tecnico Perry. Se hicieron concesiones al cientifico y al ingeniefo, 

pero estas fueron limitadas. Y, lo que es mas importante, se hicieron muy pocas 

concesiones a los chicos y chicas que terminarian su educacion matematica a la ed^d 

de dieciseis anos (Goodson, 1995)”.

En geometria experimental, los Elementos de Euclides seran opcionales como libro de 
texto, y no se impondra la secuencia de Euclides. Los examinadores aceptaran cualquier 
prueba de una proposicion con la que se sientan satisfechos por considerar que forma 
parte de un tratamiento sistematico de la disciplipa.
Se introducira la geometria practica, junto con la geometria deductiva, y se plantearan 
preguntas que exijan una cuidadosa capacidad para delinear y el uso eficiente de 
instrumentos de dibujo.
En aritmetica se permitira el uso de simbolos y procesos algebraicos.
En algebra se introduciran los graficos y el papel cuadriculado, y se exigira un 
conocimiento de los indices fraccionales y del uso de tablas de logaritmos de cuatro 
cifras.

Emplear actividades que supongan el uso de la mano y el ojo, y no solo de la oreja, en 
conjuncion con el cerebro, asi como de ios metodos “graficos”.
Adoptar metodos experimentales y heuristicos: el experimento, la estimacion, la 
aproximacion, la observacion, la induccion, la intuicion y el sentido comun deben ocupar 
puestos de honor en toda aula de matematicas donde tenga influencia el metodo de 
iaboratprio.
Retrasar el rigor logico y cualquier preocupacion inicial por los fundamentos y restringir, 
en general, los elementos deductivos formales, admitiendo diversas formas de “prueba”. 
Simplificar, ensanchar y unificar la materia-disciplina de las matematicas, e ignoraf las 
divisiones artificiales tradicionales.
Correlacionar las matematicas con la ciencia y el trabajo de laboratorio, y relacionap en 
general, las matematicas con la vida y sus aplicaciones.
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un trataniien|o 

metodos aritmeticos y algebraicos. 

traditionalmente\avanzadas de las 

en trigonometria simple, geometria

El Manual no foe el unico texto que foe usado para la preparacion para el examen de 

ingreso a la ensenanza media, pero su repercusion determino que asi lo pareciera.

Ya el escritor espanol Luis Vives foe un gran impulsor de la definition y promotion 

de la Matematica. Vives foe contratado por Enrique VIII como preceptor de su hya 

Maria. Vives se centro desde el principio en la tension historica recurrente entre lo 

abstracto y lo practico. Segun expresaba, las matematicas aportaban disciplina 

mental, “pues los intelectos frivolos e inquietos, inclinados a la pereza y a la desgana, 

no soportaran la herramienta del esfoerzo continuado”; afirmaba que las matematiqas 

eran una disciplina “para mostrar la agudeza de la mente”.. A su vez, Vives vio los 

peligros del conocimiento abstracto y descontextualizado que “aleja las cosas de la 

vida y aparta a los hombres de la percepcion de lo que conduce al bien publico”. 

Howson comenta: “Vives distinguio con claridad los aspectos duales de las 

matematicas, el practico y el contemplative, y reconocio la necesidad de reconciliar 

saludablemente a ambos. La historia posterior de la ensenanza de las matematicas en 

Inglaterra constituye en buena medida una cronica de como, por un lado, se ignore 

ese problema, con el resultado de que termino por crearse un sistema bipartite de 

ensenanza de las matematicas, y de como, bubo por otro lado educadores 

individuals que hicieron constantes esfoerzos por lograr una reconciliacidn.” Perry 

empezo a producir libros de texto en los que exponia sus puntos de vista alternatives. 

Practical Mechanics Applied Mechanics y The Calculus for Engineers. Su vision de 

las matematicas constituyo un punto de partida radicalmente nuevo. La fase 

elemental de las matematicas practicas como disciplina de examen foe innovadora en 

una serie de aspectos, comparada con el tratamiento tradicional de las ramas 

elementales de las matematicas. En Aritmetica se puso el enfasis en los decimales, 

antes que en las fracciones, incluidas las aproximaciones, asi como en el uso de 

tablas de logaritmos y reglas de calculo. En algebra se destaco sobre todo el uso de 

formulas, asi como el estudio de las fonciones y los graficos, el uso de papel 

cuadriculado y la introduccion de algunas ideas iniciales en el calculo. Los ideates 

deductivos en el calculo. Se ignoraron ampliamente los ideales deductivos en la 

geometria liberal, basada en Euclides, que foeron sustituidos. por 

basado en mediciones y dibujos mezclados con 

Ademas, el esquema invadia algunas de las ramas 

matematicas, al incluir algunos trabajos
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tridimensional y metodos vectoriales, asi como el calculo. En general, el esquema fue 

notable por su extension en cuanto a materia de la disciplina que hasta entonces 

habian sido tratadas por separado, asi como por su metodologia caracteristica”.

Indagar como se conceptualiza el conocimiento matematico en el Manual, cjue 

caracterizaciones se realizan, que perspectivas se consideran en la selection de 

contenidos considerada en el Manual, que conceptos se privilegian, que valorps 

transmiten los contenidos planteados, permitiria avanzar en la resolution de los 

obstaculos, por ejemplo, en la ensenanza de las matematicas. Incluir los aportes de la 

historia de la disciplina permite reconocer que los obstaculos en la resolucion de 

problemas matematicos no son privativos de los docentes y estudiantes argentinos, el 

desarrollo de la disciplina tiene una historia que advierte acerca de discusiones 

interiores al propio campo, que inevitablemente llegan a traducirse en propuest^s 

editoriales, en la formacion de los docentes y en las propuestas a los estudiantes. 

Desde la ensenanza para la comprension, Perrone (1999) propone interesantps 

recomendaciones para la ensenanza de las matematicas, aspectos a los que 

referiremos cuando tratemos el Manual y su vinculacion con el curriculum ausente.

A partir de las propuestas extractadas del Manual, se visualiza el hincapie en la 

memorizacion, el recuerdo y la clasificacion como operaciones que el estudiante debe 

hacer para aprender los contenidos exigidos. Identificamos un modelo que debe ^er 

imitado para lograr el alcance de las metas. Comenio expresa en el extenso titulo de 

la Didactica Magna “que expone el artificio universal para ensenar a todos las cosas o 

sea modo cierto y exquisite para todas las comunidades, plazas y aldeas de cualquier 

reino cristiano, de erigir escuelas de tai naturaleza, que la juventud toda, de uno y 

otro sexo, sin exceptuar a nadie, puede ser informada en las letras, reformada en las 

costumbres, educada en la piedad e instruida durante los anos de la pubertad en todo 

aquello que hace relation a esta vida y la futura (Comenio, 1996)”.

Cada campo de conocimiento tiene una pregunta central. En este sentido, Comenjo 

plantea como pregunta central “como ensenar todo a todos”. La recomendacidn de 

ensenar todo a todos se traduce en el Manual en estudio al expresar que el autor 

plasma todo aquello que se considera fundamental. En el Manual se explicita que “se



Si consideramos el Manual, responde a la ambigiiedad de un modo claro y preci^o.

♦ Que no se determinaban los caminos que infaiiblemente habian de conducir a la meta.

El Manual propone un camino que conduce, de manera garantizada al exitp.
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♦ “....^Cuantos preceptores, cuantas bibliotecas, cuantos trabajos seran necesarios para eata 

ensenanza universal? Respondo: En efecto; si no hallamos el modo de abreviarlo es 

asunto de gran magnitud y de trabajo caso infinite. El arte es tan vasto, extenso y 

profundo como el mismo mundo que sometemos a nuestro ingenio. ^Pero quien es el que 

desconoce que lo extenso puede contraerse y lo laborioso convertirse en sencillo?

♦ Faltaba el modo de instruir simultaneamente a todos los discipulos de la misma clase y se 
empleaba el trabajo separadamente con cada uno de ellos; por lo cual, si llegaban a

V

reunirse varies discipulos, se ocasionaba a los preceptores un trabajo abrumador y Ips

El Manual traduce los conocimientos compactados de Matematica y Castellano, 

exigidos para el ingreso a la ensenanza med^a.

♦ He apui las verdaderas causas de ello.

♦ Que no habia objetivos determinados ni metas fijas 

discipulos en cada ano, mes o dia y todo era indeciso.

a las que hubiesen de Hegar Ips

♦ Que se empleaban multiples y variados metodos, diferentes en cada escuela; e incluso 

cada preceptor el suyo y aim un mismo profesor practicaba metodo distinto en una 

ciencia o lengua que en otra; y lo que es peor, a veces no le tenia determinado en la 

misma ciencia, por lo cual apenas se daban cuenta los discipulos de lo que tenian que 

hacer. De todo lo cual nacian dudas, dificultades y asco y fastidio a las demas 

ensenanzas antes de Hegar a ellas, de manera que muchos no querian probar siquiepa 

muchas de ellas.

incluye todo lo fundamental”. Comenio expresa en el capitulo XIX de su obra 

titulado Fundamentos de la abreviada rapidez en la ensenanza alguqas 

consideraciones que aqui transcribiremos e incluimos observaciones referidas al 

Manual, con la salvedad de una obra escrita en 1657, en tanto que analizamos la 

produccion de Berruti a partir de 1940. Comenio se propone un metodo que pueda 

“ensenar todo a todos”. Berruti expresa que en el Manual “incluye todo lo 

fundamental”: '
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♦ Conseguiremos una perfecta imitacion si:
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discipulos sufrian inutiles periodos de holganza, sometiendolos 

machaqueo si se les encomendaba entretanto algo que hacer.

♦ Un solo preceptor rige una sola escuela o, mejor, una sola clase.
♦ Hay un solo autor en cada materia.
♦ Se encomienda el mismo y unico trabajo a todos los oyentes en la clase.
♦ Se ensenan todos los conocimientos y lenguas con el mismo y unico metodo.
♦ Todo se ensena, breve y energicamente, desde sus principios, como si el 

entendimiento se abriese con Have y se le hiciesen Hegar las cosas directamente.
♦ Todas las cosas que esten unidas se tratan conjuntamente.”

a un

Comenio (1657) esta proponiendo los fundamentos de un modelo de ensenanza tjue 

logra concretarse a traves de una “perfecta imitacion” mediante un camino facil y 

cierto para lograr el exito.

Edelstein (1996) manifiesta en relation con el tratamiento del metodo desde la 

perspectiva didactica que “durante mucho tiempo fue la universalidad del metodo, 

entendido basicamente como una serie de pasos rigidos, secuenciados; reglas fij^s; 

sumatoria de tecnicas y procedimientos validos para resolver cualquier problema, en 

cualquier situacion o contexto. En este sentido, se presenta una serie de algoritmos 

preespecificados que permitan dar respuesta a una amplia gama de situaciones. Se 

trata segun setiala Angel Diaz Barriga, del mito del orden natural, orden unico para 

ensenar y aprender, relacionado por cierto con una concepcion de ciencia, de verdqd, 

que niega el conjunto de relaciones que inciden en los procesos de conocimiento. La 

idea de orden unico lleva a priorizar la prescripcion, desde la que se intenta regular la 

actividad docente. De ahi proviene una vision simplificada de lo metodoldgico en 

didactica, como un modelo de instruccion basado en tecnicas que predefmen pa^os 

organizados rigurosa y linealmente para lograr disenos que permitan obtener 

productos optimos y validos en diferentes contextos. Sinteticamente: el centra es la 

instruccion; el soporte, la tecnica; cl efecto buscado, la efectividad en los resultados. 
Lo subyacente seria la biisqueda de un orden como criterio de ensenanza y por lo 

tanto universalizador en lo metodoldgico. Encontrar o seguir el modelo como 

correlate de esta obsesidn por el orden impide reconocer la creatividad necesaria pn 

relation con esta cuestidn. El docente es imaginado como un ingeniero conductual
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del que se requiere dominio del modelo mas que de la disciplina o campo de 

conocimiento en torno del que trabaja, y del cual es mediador central en los procesos 

de apropiacion por parte del alumno (Diaz Barriga, 1985: Edelstein, 1996)”.

4.8 El Manual, la evaluation educational, el examen de ingreso y las condicipnes 

para rendir examenes.

El Manual editado en 1940 especifica que se trata de un texto de repaso y 

ejercitacion que permitira la preparacion para el examen de ingreso. “Es un texto de 

repaso puesto que en todas las asignaturas figuran temas ya conocidos del alumno, 

siendo escasos los que podrian resultarle enteramente nuevos; y es de ejercitacion 

porque todo el se ha concebido para realizar trabajos practices,\(...) a objeto (le 

asegurar a los jovenes el pleno dominio de todos los temas.” Se centra en el examen.

Consideramos relevante para nuestro estudio identificar la concepcion de evaluacidn 

que deviene del Manual, cuyo proposito es la preparacion del examen de ingreso, ya 

que introduce una nueva dimension, la evaluacion, para la comprension de la 

perspectiva didactica que nos interesa presentar. Al evaluar, el docente recoge 

informacion a la que ha de asignarle un valor con el objeto de tomar decisionps 

respecto de la ensenanza, de la evaluacion en si, de los alumnos. La evaluacion 

podria definirse como una operacion de construccion y de comunicacion de un juicio 

de valor. Segun Camilloni (1998), la evaluacion es solo un instrumento, un recurso, 

que tiene relation con la ensenanza y el aprendizaje, esto es, que se ensefia y que 

aprenden los estudiantes. La construccion de juicios de valor plantea problemas 

eticos a los docentes. Son juicios cuya seguridad, cuya validez, cuya confiabilid^d 

deben ser garantizados. El docente tiene que poder tener el mejor conocimiento de la 

situacion para lograr argumentos razonados que sostengan las decisiones a tomar. I^a 

evaluacion como actividad de comunicacion implica producir conocimiento y 

transmitirlo, ponerlo en circulation entre los diversos actores involucrados. ^a 

evaluacion tendria que permitir a los estudiantes a aprender mejor.

El Manual ayuda tanto al docente como al estudiante a ordenar y ordenarse, a 

jerarquizar aquello que debe estudiar. He aqui una paradoja, ya que este orden y 

jerarquia, tambien les muestra a docentes y alumnos, recortes particulares dq las 

disciplinas en el plasmadas.
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El Manual editado en 1975 presenta consideraciones semejantes. En cuanto a la 

edicion de 1991, se expresa que “al prepararlo se han considerado los siguientes 

aspectos: caracteristicas de las pruebas de diagnostico y nivelacion; necesidad de 

repasar y ejercitar los contenidos fundamentales; condiciones de egreso de 7° grado y 

requerimientos del nivel medio.” Manifiesta diferencias en el uso de los terminos: qo 

aparece la palabra examen en el prologo, aparece “pruebas de diagnostico y 

nivelacion”.

Camilloni (1998) afirma que los determinantes de la calidad de la evaluacion son Ips 

siguientes: un programa de evaluacion y cada uno de los instrumentos de evaluacion

remite a una prueba de selection, cosa que no figura en el Manual, pero si es 

especificada en el Reglamento de examenes de 1933, ano considerado por Berruti 

para la recopilacion de material. Berruti manifiesta que se han tenido en cuenta para 

su confeccion las exigencias y caracteristicas del examen de ingreso y, la neceqidad 

de repasar y ejercitar unicamente lo fundamental de todos los temas.

En cuanto a la resolution tecnica que se le de a la situacion de examen, debe permitir 

evaluar todos los aspectos que estan comprometidos con los procesos de aprendizaje. 

Io cual supone desarrollar programas complejos de evaluacion en los que se emplee 

una cantidad de instrumentos diversos y donde cada tecnica sea adecuada para 

evaluar diferentes aspectos.

Habria que considerar la concepcion de error que sostuvieron quienes evaluaban |os 

examenes de ingreso en los diferentes epocas en la que se los administro. En la 

actualidad reconocemos que los estudiantes perciben la situacion de evaluacion con]o 

simbolo de una situacion en la que tienen que demostrar que han hecho y que los 

compele a realizar las tareas. Es una situacion social de prueba en la que tambien 

intervienen componentes negatives desde el punto de vista emocional del alumno en 

razon del manejo del poder que puede hacer el docente. Se plantea un supuesto tanjo 

para los docentes como para los estudiantes: se puede aprender sin cometer errores. 

En este sentido, el estudiante debe demostrar que no comete errores. Si nos remitimps 

a nuestro estudio, el error es sancionado. La suma de errores significa la no inclusion 

en el sistema. Cabe aclarar que la intencionalidad que deviene del Manual es 

justamente garantizar que todos puedan acceder, siguiendo las pautas en el 

especificadas, a la aprobacion del examep.
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En el Texto de los Exdmenes de Ingreso en ler ano y sus solnciones “se dan a 

conocer los examenes con el convencimiento de que son necesarios para la mejor 

ilustracion y guia tanto de los docentes como de los numerosos aspirantes que dehen 

prepararse intensamente para rendir las pruebas de selection.” Explicita algunas 

ventajas que representa para los alumnos y para los docentes. Nos interesan 

particul^irmente las ventajas referidas a los “jovenes aspirantes a ler ano”, ya que 

transparentan la concepcion de la psicologia del aprendizaje que sustenta el Manual 

en estudio:

Senalamos que en el prologo del Manualedicion 1940, se expresa: “este mode^to 

Manual que el autor presenta a los jovenes egresados de 6° grado que se preparan 

para las pruebas de selection a que deben someterse para optar a las vacantes de ler 

ano de los establecimientos de ensenanza secundaria, normal y especial”.

“Les permiten conocer como son los examenes de ingreso, cual es su caracter y 

condicion; de que materias tratan; que cantidad de temas exigen, aproximadamente;

que lo integran deben cumplir con ciertas condiciones. Deben permitir evaluar los 

aprendizajes que la institucion y, el o los docentes, esperan que los alumnps 

desarrollen. Las consignas de trabajo que integran el instrumento deben ser 

seleccionadas, en consecuencia, de modo de permitir que tanto la presencia de una 

respuesta como su ausencia scan significativas en relation con los aprendizajes que 

se ha buscado promover. Las consignas no deben producir respuestas que resulten 

irrelevantes para la evaluation de los aprendizajes previstos. Esto no significa que se 

descarten las respuestas irrelevantes de los alumnos cuando aparecen, ya que a traves 

de esos resultados en apariencia disfuncionales, a veces incomprensibles, el docente 

puede advertir errores que pueden ser altamente significativos y que requierpn 

atencion. El instrumento, aunque siempre haga una lectura partial de lo aprendido 

por los alumnos, debe proponerse registrar no solo los exitos y fracasos sino tambipn 

el origen de esos fracasos. El instrumento debe presentar el grado de organizacion 

suficiente para que la apreciacion que efectua del aprendizaje permita desprencjer 

algunas conclusiones acerca del desempeno presente y futuro del alumno, en 

cuestiones especificas pero tambien con vision integral. Desde esta perspectiya, 

analizamos la concepcion de evaluacion y la preparacion del examen de ingreso de la 

que es objeto el Manual en estudjo.
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“2° En cuanto a los docentes, les seran de utilidad los examenes especialmente a los 

maestros de 6'° grade, quienes tendran estas ventajas:

cual es el tipo de sus problemas y ejercicios; que grade de dificultad presentan, etc. 

Este conocimiento tiene de per si suficiente valor come para orientar la preparacion. 

El aspirante podra rendir los examenes, sometiendose asi a pruebas rigurosas que le 

serviran para comprobar su capacidad y grade de preparacion. En este sentido, el 

valor demostrativo de los examenes es de suma utilidad; con muy buena razon podra 

pensarse que, si un alumno los rinde bien, indudablemente estara en condiciones ^e 
aprobar el examen de ingreso, el que tendra el mismo caracter y grado de dificultad 

de aquellos. El aspirante, rindiendo metodicamente todos los examenes hacia el fin 

de su preparacion -que necesariamente debe adquirir, completar o robustecer en los 

textos- terminara por acostumbrarse a ellos y lograra el entrenamiento en el examqn- 

o sea el conocimiento cabal de su condicion y de la forma de realizarlo-. Io que le 

valdra una ventajosa situacidn al realizar las pruebas en el establecimiento oficial”.

Los examenes constituyen un valioso elemento de estudio sobre las exigenejas 

especiales y a la modalidad del examen de ingreso, lo que les permitira en ocasiones 

acomodar su trabajo a aquellas, en prevision de que algunos de sus alumnos deban 

ingresar en ler ano, lo que es muy frecuente. Les son utiles, ademas, porque pueden 

ser exigidos a los alumnos hacia fin de curso, sirviendo entonces como elemento ^le 

una doble comprobacion: del grado de preparacion adquirida por aquellos en clase, y 

de la disposicion y capacidad para afrontar las pruebas de ingreso:

1° Contiene la solucion de todos los problemas y ejercicios, tanto de Matematicas 
como de Castellano, de todos los examenes de ingreso en ler ano tornados desde 
1933.
2° Brinda a los jovenes aspirantes al ingreso no solo la respuesta de todos los 
ejercicios de las pruebas, sino tambien el desarrollo paso por paso de la solucion de 
cada uno. Los alumnos podran asi fiscalizar sus propios trabajos, despues de rendir 
cada examen, comprobando el grado de preparacion y la capacidad que poseen.
3° Indica la carpeta el procedimiento mejor -mas corto, claro y directo- para resolver 
los ejercicios de acuerdo con los modernos metodos de ensenanza.
4° En cada ejercicio o problema resuelto se explica y aclara el procedimiento 
seguido, agregandose finalmente NOTAS particulares en todo caso en que se 
requieran, asi como consejos e indicaciones para desempefiarse en el examep. 
Entiendese que estas NOTAS y acotaciones son de la mayor utilidad para 
comprender el ejercicio y para resolver otros de la misma especie. \
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pertenecen aquellos, de modo que los alumnos puedan rapidamente 
; casos que deseen. En el manual 

conocimientos y encontraran abundante material de

Sigue expresando: “He aqui algunas indicaciones y consejos que consideramos de 

interes. Ellas son el fruto de la experiencia de un trabajo constante en la preparacidn 

de alumnos para el ingreso en ler ano, y creemos que seran a Ud. de mucha utilidad. 

Es un hecho comprobado el fracaso en el examen de aspirantes capaces que 

descuidaron factores de vital importancia para la cabal calificacion de las prueb^s, 

tales como la prolijidad, la claridad, la ilustracion del trabajo, etc. Lea Ud. con 

detenimiento estas indicaciones y procure ponerlas en practica.

1° Antes que nada, serenidad en el examen. Ud. que esta bien preparado, no tiene 
nada que temer. Todo saldra bien si Ud. no se ofiisca ni se apresura.
2° Si desgraciadamente tropieza Ud. con un ejercicio que no puede resolver, no 
pierda demasiado tiempo en el, deje un espacio prudente en bianco, y continue cqn 
los temas siguientes, asegurandose asi las notas de estos. Cuando finalice la prueba, 
entonces si podra dedicarse sin temor a tratar de resolver aquel ejercicio. No pe 
empantane nunca; puede costarle muy caro.
3° Al resolver las pruebas, trate de presentarias en la misma forma que estas, 
imitando su disposicion general, su orden y los diversos recursos que se emplearon 
para su mejor terminacion.
4° Resuelva los problemas con orden, numerando los pasos en esta forma: 1) 2) 3), 
etc. Indique escuetamente el objeto de cada paso, prescindiendo de largas notas o 
acotaciones. Incluya las palabras aclaratorias que scan menester, tales corr|o. 
“comprado”, “vendido”, “restan abonar”, etc.

5° En numerosos ejercicios se indica, con referencia al “MANUAL DE INGRESO 
EN ler ANO”- del mismo autor de estas soluciones- la pagina en que se tratan los 
temas a que 
remitirse a dicho texto y estudiar ampliamente los 
podran protundizar sus < 
ejercitaqion.
6° La carpeta incluye todos los trabajos de redaccion que han sido requeridos en |as 
pruebas, presentandolos como COMPOSICIONES MODELOS que sugieren a los 
alumnos ideas claras sobre la forma en que deben ser desarrollados los temas. , 
7° Las hojas son movibles, lo que permite su intercalacion en la carpeta, de manera 
que puede colocarse cada solucion detras del examen correspondiente. La carpeta 
permite, ademas, el agregado de los examenes de los anos venideros y la 
intercalacion de hojas de repuestos comunes.
Esperamos confiados, que los maestros y alumnos reciban con beneplacito esta 

contribucion al mejor exito de su labor, y muy gustosos recibiremos todo juicio o 

sugestion que se dignen formular con vistas a su perfeccionamiento.
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7°

Nos interesa senalar el caracter de estas indicaciones y las recomendaciones aqui 

transcriptas, remiten a un alumno que en todo momento debe actuar y resolver, cpn 

claridad y precision, aquello que se le proponga. Por otra parte, aquellos que 

desconocen las pautas y los modos de funcionamiento, encuentran en esta guia una 

serie pormenorizada de recomendaciones para lograr incluirse en el sistema 

educative a traves del exito en el examen de ingreso. El Manual presenta los temas 

que se exigiran en la situacion de evaluacion, el tipo de problemas y ejercicios y el

En las soluciones que siguen se han incluido numerosas y extensas NOTAS y 
explicaciones para aclarar o explicar diversos puntos a los alumnos, pero ella^ no 
deben ser reproducidas por Ud. en su examen.
5° Haga siempre dibujos o croquis toda vez que fueren necesarios, aunque no s^ los 
pidan.
6° Guide la proporcion en los dibujos; si se trata de dibujar un patio rectangular de 
6m x 3m, j)or ejemplo, Ud. procurara que el largo sea el doble del ancho, pues 6 es el 
doble de 3.

Todas las cuentas y operaciones deben ser hechas en la hoja de examen, en el 
margen derecho, separandolas de los planteos por medio de una raya vertical 
divisoria. Efectue las cuentas de sumar y restar dentro del espacio destinado a los 
planteos, pues resulta comodo.
8° Revise dos veces las cuentas, y finalmente verifique las de multiplicar y dividir 
mediante la prueba del 9; asi avanzara sobre seguro. Domine la prueba del 9.
9° Separe los ejercicios uno de otro con una raya horizontal divisoria, larga, dejqndo 
un espacio de 2 o 3 renglones en bianco.
10°Piense en esto: cuanto mejor sea la presentacion de su examen, tanto mejor sera la 
impresion que causara al profesor, predisponiendolo para una buena calificacion. No 
olvide que de dos examenes de igual calificacion vale el mas prolij<£.
1 l°Atienda y cumpla todas las indicaciones que los profesores le hagan, sin descuidar 
rjada.
12°Antes de abocarse a la resolucion de los ejercicios, controle los datos y asegurqse 
de haberlos copiado bien.
13° Jamas entregue la prueba sin haberla revisado dos o tres veces, desde el principio 
hasta el fin; trate de mejorarla cuanto pueda. Si debe borrar, hagalo con cuidado.
Subraye, destaque lo que sea de mas importancia. En las oraciones construidas 
empleando palabras o expresiones determinadas, subraye estas.

Orden y prolijidad en el examqn.
......Y letra clara.
Tambien dirige una nota al aspirante del siguiente modo: “Joven aspirante:
Al rendir su examen emplee los procedimientos indicados en estas soluciones y trate 

de imitar su presentacion” (Manualde Ingreso - edicion 1940).
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grade de dificultad semejante a los que se les presentaran en el examen de ingreso. 

La preparacion para el examen de ingreso le permitira acostumbrarse y lograr 

entrenamiento, o sea un conocimiento cabal de su condicion y de la forma de 

realizarlo, hecho que le dara una ventajosa situacion para su ulterior ingreso al 

establecimiento oficial. Expresa que la carpeta de procedimiento indica “el 

procedimiento mejor -mas corto, claro y directo- para resolver los ejercicios de 

acuerdo con los modernos metodos de ensenanza”. Tambien manifiesta que 

constituye un hecho comprobado el fracaso en el examen de aspirantes capaces que 

descuidaron factores de vital importancia para la cabal calificacion de las pruebas, 

tales como la prolijidad, la claridad, la ilustracion del trabajo. Recomien^la 

indicaciones procurando que los estudiantes las pongan en practica. Observamos esta 

serie de recomendaciones que guian a los estudiantes de modo tai, que les facilita el 

acceso a una modalidad de trabajo que significa esfuerzo, voluntad, tenacidad para el 

logro de los objetivos. No obstante, debemos senalar que estas recomendaciones spn 

de forma y no de contenido. Aparecen vaciadas de contenidos especificos, es decir, 

no se explicitan los ejes desde el punto de vista de los contenidos de Matematica y de 

Castellano, que denoten un mejor acceso a los mismos. En otro sentido, advertimos 

que la situacion de evaluacion no se manifiesta vinculada a la situacion en que se h^n 

ensenado los contenidos. Se expresa que son ellos, los contenidos exigidos, los que se 

evaluaran. Todos deberan adquirirlos, no se mencionan las diferencias que portaqin 

los estudiantes provenientes de diversas instituciones de formacion. El examen se 

presenta como iinico instrumento para evaluar el desempeno de los estudiantes.

En cuarjto a la calidad de un programa de evaluacion, esta sujeta desde un punto de 

vista pedagogico y por esto, tambien etico y politico, a su capacidad para evaluar 

justa y equitativamente a grupos numerosos integrados por alumnos diferentes. 

Desde esta perspectiva, el Manual que prepara para el examen de ingreso a la 

ensenanza media cobra una nueva dimension. ^Como se habran construido los 

criterios que guiaron la correccion de estos examenes? ^Cuales condiciones eje 

entrada portaban los estudiantes que aprobaban el examen? ^De que modo se 

consideraban las diferencias? ^En que sentido se homogeneizaban? ^Cual era el 

tratamiento del error que realizaban? Nos surgen interrogantes diversos, cuyas 

respuestas quedaran sin resolver en este estudip. \
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Teniendo en cuenta los apoiies de Josefina Ludmer (1999), el examen de ingreso 

sobre el que trabaja Berruti podria funcionar como una frontera cultural que separa la 

cultura de la no cultura, que funda culturas, y que tambien separa lineas en el interior 

de una cultura. Sirve para trazar limites, diferenciar y excluir. Tambien sirve como 

articulador de diferentes zonas. El examen de ingreso, percibido como una frontera 

movil, historica y cambiante, no solo nos puede servir para diferenciar, separar y 

excluir, sino tambien para relacionar el estado, la politica, la sociedad, los sujetos, la 

cultura y la literatura. Podria pensarse que constituye un instrumento critico porq^ie 

es historico, cultural, politico, economico, juridico, social y literario a la vez. es una 

de esas nociones articuladoras que estan en o entre todos los campos (Ludmer, 1^99).

Estudiar el Manual desde las perspectivas actuales de investigacion didactica 

permite recuperar uno de los textos que ha traducido de un modo peculiar los 

requerimientos exigidos para la inclusion de varias generaciones de argentinos en el 

nivel de ensenanza media. Indagar sobre un material utilizado tanto por los docenfes 

como por los estudiantes posibilitara encontrar algunas respuestas vinculadas con los 

obstaculos en la apropiacion de los contenidos que habitualmente presentan muchos 

de nuestros estudiantes.

5.1 Respecto de la ensenanza de la lectura

Abordar los modos en que se ha ensenado a leer, otorga algunas lineas de analisis 

para comprender los modos de proponer los contenidos en los textos, entendiencjo 

que, asi planteados, lograran ser aprendidos configurando diversas estrategias de 

aprendizfije.

Berta Braslavsky (1997) realiza un estudio de la evolucion historica de la ensenanza 

inicial de la lectura que toma en cuenta los modelos de analisis: el modelo mental y el 

de busqueda de la comprension, para estructurar y analizar los datos referidos a 

metodos y materiales de lectura empleados entre 1810 y 1930.
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Hacemos referencia a una de las ideas sostenidas por Sarmiento, quien alerta acerca 

de los problemas a ser considerados en la ensenanza de la lectura: “No se comprentje 

suficientemente cuantos cuidados deben prodigarse para que los nines adquieran las 

ideas necesarias para que puedan leer con provecho” D.F. Sarmiento, El Mercqrio, 

Santiago de Chile, 22 de marzo de 1842.

Braslavsky expresa que “A.M. Chartier dirigio una investigacion monumental acerca 

de los discursos sobre la lectura realizada a traves de la historia social, polftica, 

institucional, educacional y cultural de Francia entre los anos 1880 y 1980. Al 

publicarla, los autores dicen que remontan esos cien anos porque a fines del siglo 

XIX ocurre “un acontecimiento sin igual: el irresistible ingreso en la lectura de toda 

la sociedad” (Chartier y Herbrard, 1994: Braslavsky, 1997).

Sarmiento, como director de la Escuela Normal en Santiago de Chile (la primera en 
V

el continente americano austral), en sus informes oficiales y desde el diario ‘'El

Mercurio”, critica severamente el modo de enseiiar a leer “por las cartillas, silabarios

1) Desde la Colonia hasta Sarmiento (entre 1810 y 1849)
2) Entrc los anos 1849 y 1930, con dos subperiodos: a) desde 1849 hasta 1910, de 
ruptura e innovaciones; y b) desde comienzos del siglo XX hasta 1930, de 
inmovilidad y retrocesos.
Tomaremos el segundo periodo: 1849 y 1930.

Faraone, investigador dedicado a la ensenanza de la comprension en Estados Unicjos 

elabora una serie de modelos relacionados con la busqueda de la comprension. Son 

modelos realizados sobre testimonios de la practica educativa, en especial a traves de 

las instrucciones destinadas a los maestros que figuraban en los libros utilizados en la 

epoca. En particular, consideraremos el modelo generador de pensamientos (1883 — 

1910), ya que responde a un periodo historico considerado en esta tesis. Es el modelo 

de la “apropiacion det pensamiento” (“thougth-getting model”) o de lectura como 

proceso receptive. Toma como punto de partida las experiencias de la vida, percibe 

instantaneamente el texto, lo asocia con el lenguaje hablado y las ideas con que se 

piensa a traves de la lectura silenciosa, y las transmite a traves de la lectura oral 

expresiva. Representa la “nueva era en lectura” (“New era in reading”). Sin guardar 

correspondencia con la periodizacion historica ni con la de la educacion formal en 

nuestro pais, entre 1810 y 1930 se podrian reconocer los periodos siguient^s:
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Indagar en este estudio acerca de como se enseno a leer y recorrer algunos textos que 

plasman el modo en que se enseno a leer en nuestro pais, nos presenta pistas p^ra 

pensar en los modos de abordar el conocimiento que han construido un grupo 

representative de estudiantes argentinos.

A pesar de sus innovaciones, no le cabe a esta cartilia el merito de la ruptura con el 

pasado colonial. Verdevoye, profesor emerito de la Sorbona, hace una verdadera 

apologia de la parte invisible del metodo de Sarmiento para la ensenanza de la lectyra 

y, entre otros testimonios, destaca la siguiente declaracion del propio Sarmiento 

acerca de una lectura inteligente: “La perfeccion final de la lectura depende d^el 

complete desenvolvimiento de la inteligencia del que lee para que pueda comprender 

cl sentido de las palabras, por ellas el pensamiento del autor, lo que no se adquieire 

sino despues de un largo ejercicio, de un habito constante de leer (Verdevoye, op.cit., 

p.232)”.

y otros metodos”. En 1849 aparece su libro Educacion Popular, -aprobado en Buenps 

Aires en 1852-, con numerosas referencias a los metodos y, en particular, a los 

silabarios Con muchas reflexiones e innovaciones sobre la ortografia, la progresipn 

de las letras, combinacion de vocales, ilustraciones y otros recursos, publica su 

propio “Silabario o Metodo gradual para ensenar a leer en Castellano que adopto por 

decreto el gobierno de Chile como texto oficial, vigente hasta el ano 1889 y que, 

ademas, fue editado y reproducido en grandes tiradas en varies paises europeos 

(Verdevoye, 1988).

A falta de otros dates empiricos en el estudio que aqui estamos considerando, 

Braslavsky senala que se utilizaron las “direcciones”, “instrucciones” u otras 

recomendaciones que precedieron o aparecen resumidos en algunos “libros de 

lectura” utilizados en este periodo y se conservan en la Biblioteca Nacional de 

Maestros. Fueron seleccionados como paradigmaticos siguiendo esta secuencia: 1) 
Anagnosia de Marcos Sastre, edicion del autor; 2) El rudimentarista, de Emma 

Nicolay de Caprile, editado por la Libreria Rivadavia; 3) El nene, de Andres 

Ferreyra, editado por Angel Estrada y Compania; 4) el Paso a paso de Jose JL 

Figueira, editado por Cabaut y Cia.; 5) El Libro del Escolar de Pablo Pizzurno,
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Los nuevos conceptos

Con el objeto de analizar los libros que siguen (El Nene, Paso a paso, El Libro del 

Escolar), se hace un parentesis para considerar los nuevos conceptos que ingresan 

polemicamente en nuestro pais, a traves de Jose Pedro Varela y los integrantes de la 

Sociedad de Amigos de la Educacion de Montevideo, muy vinculados con Sarmiento. 

En oposicion a los metodos del ABC y del fonico, estos autores abogarpn

editado^or Aquilino Fernandez. A veces no se encuentra ninguna fecha de edicion o 

bien aparece, por ej. El ano 1881, pero figura como edicion 38°.

Entre los libros Anagnosia y E! rndimentarista y los restantes aparecen diferencias 

que se exponen a continuacion. En la Anagnosia (del griego, “arte de leer”) cuya 

primera edicion, -se supone-, es del ano 1849, su autor enuncia tres reglas, todas 

negativas: 1) no empezar con el abecedario; 2) no deletrear ni nombrar ^as 

consonantes; 3) no pasar de una leccion mientras no este bien sabida. Para cumplir 

con la primera propone ensenar primero las vocales y sus combinaciones y las demas 

a partir de un vocablo mnemonico que propone silabear oralmente para despues 

combinar cada consonante con las respectivas vocales. Para cumplir con la segun^a 

regia prescribe de manera terminante: “Nunca diga al maestro: Esta letra se llama “a 

sino “aqui dice a”. Tampoco preguntara: “<!,que letra es esta?” sino “^que dice aqui?”

Lo nuevo de la Anagnosia consiste en que no empieza con el aprendizaje del 

abecedario sino que introduce sucesivamente las letras segun las dificultades que el 

supone que tienen en su relation con los sonidos. En su oposicion al deletreo propone 

un metodo fonico a partir de un vocablo mnemonico para evitar el nombre de la le|ra 

y Hegar aceleradamente a la transcripcion oral de lo escrito. A pesar de su rechazo de 

lbs metodos coloniales, Integra un modelo memorizador y se mantiene en el nivpl 

bajo de la decodificacion.

El rudhveniarisia carece aun de ilustraciones, como el anterior, pero comienza a 

diferenciarse mas notoriamente de las antiguas cartillas. Intenta explicaciones sobre 

el proceso de la lectura, en el que incluye el “pensar”, la “signification”, formula la 

necesidad de “entender” pero solamente con referencia a los aspectos mecanicos de 

la escritura. Propone con claridad una etapa preparatoria y otra de ensenanza de la 

lectura y escritura manteniendose fiel al metodo fonico. El rndimentarista no supera 

el modelo memorizador y se mantiene en el nivel bajo de la decodificaciqn.
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polemicamente por tomar como punto de partida la palabra para Hegar a la 

signification de la escritura, pero con dos interpretaciones diferentes: la de Varela, 

“Reformador de la Escuela Publica del Uruguay”, (que llego a ser Presidente de la 

Republica), y la de Francisco Berra, autor de un verdadero tratado de clasificacion ^ie 

los metodos. Ambos se inspiran en el Manual de Lecciones sobre Objelos,, de 

Calkins, con su metodo de construir palabras, traducido al castellano por Romero y 
Varela, publicado en 1872 bajo los auspicios de la Sociedad de Amigos de la 

Educacion Popular de Montevideo (Varela, 1947, p.217-230). Pero ^us 
interpretaciones finales son diferentes: Segun Varela, se parte de la percepcion de la 

palabra escrita, se asocia a la palabra hablada y a traves de esta se llega a la 

signification. Segun Berra, se parte de la percepcion de la palabra escrita, se asocia a 

la cosa o su imagen y se llega a la significacion pero pone su mayor entasis en el 

proceso analitico - sintetico del aprendizaje.

Francisco Berra fue el teorico de la metodologia de la ensenanza de la lectura a fii)es 
de siglo .XIX, si bien tenia conciencia de los limites del metodo: “No depende el 

maestro de lo que vale el metodo sino que depende el metodo de lo que vale el 

maestro” (Berra, 1889). Clasifica y categoriza los metodos segun su capacidad para 

la educacion mental, es decir para “poner en accion el pensamiento”: consideraba 

peores a los de deletreo y palabras indivisas basados en la memoria, buenos en parte 
al sintetico-fonetico, y al de palabras con analisis y el mejor, el analitico-sintetjco 

(de la palabra generadora). Introduce el concepto de logografia de las palabras, es 
decir, la construccion de palabras nuevas y frases con los elementos aprendidqs, 

“para que los ninos puedan leer y escribir nuevas palabras por si solos”. Con estas 
aclaraciones se puede comprender mejor las innovaciones que aparecen en la 

sucesion de los modelos.

El Nene, entranable en la memoria de varias generaciones de argentinos, presenta 
sucesivamente en sus ties primeras lecciones las palabras te, mate, tela, a paitii de la 

segunda leccion, se integran las anteriores en frases y textos breves. Cada leccion esta 
ilustrada con bellos grabados a la manera de las “lecciones de cosas” desde la planta 

del te, el arbol de la yerba mate, la tela de arana, pasando por el respectivo proceso de 

elaboration. En lecciones posteriores, bien diferenciadas y sin ilustraciones, presenta 
las silabas de las palabras anteriores, y mucho mas lejos, aparecen'. diferenciadas las
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vocales y los diptongos, pero nunca las consonantes, con excepcion de la “s” y la 1 . 

En las ultimas lecciones aparecen textos breves, en “lenguaje familiar”.

El Nene marca una diferencia esencial con los libros Anagnosia y El Rudimentarista, 

porque parte de la palabra, unida a la imagen, como unidad significativa del lenguaje. 

Si bien por una parte mantiene la palabra indivisa, por otra parte, aunque 

separadamente, de algiin modo conserva la tradicion de las cartillas y Jjus 

combinaciones. Responde al modelo que asocia la palabra a la imagen y, 

parcialmente, al “new mode”, con menos enfasis en la memoria.

El Paso a paso de Jose H. Figueira es el primer libro de una serie graduada para 

cuatro cursos, preparatorio, elemental, intermedio y superior. Con ese libro y el 

segundo (Adelante), el autor se propone “ensenar a leer palabras y frases 

inteligentemente, sin deletreo y a golpe de vista.” El curso intermedio se dedica a la 

lectura e>q)resiva y el superior al perfeccionamiento en el arte de la lectura.

El Libro de! Escolar, de Pablo Pizzurno, que aparece en 1901, se publica en 1941 con 

el titulo de Profresa como “nueva edicion mejorada con ilustraciones de color”. Bajo 

el epigrafe de “el maestro que ensena a leer sin hacer comprender y sentir, ara, pero 

no siembra”, en su “Mensaje a los Maestros y a los Padres de Familia”, despues de 

definir “el objeto de la ensenanza de la lectura” dice: “para obtenerlo no basta que se 

aprenda a veneer las dificultades materiales de la lectura, es decir, descifrar y 

pronunciar facilmente las palabras. Importa sobre todo, despertar el amor a la lectura, 

formar el habito de leer. Pero eso no se obtiene si no se conquista la atencion del 

nino, si no se gana su voluntad por medio del interes que en el se despierte”. Y 
agrega: “...tampoco se componen los capitulos de este libro de frases aisladas sin 

vinculacion ninguna entre si, caprichosamente agrupadas y decisivamente 

aburridoras. Lo afirmo categoricamente porque he obtenido siempre ese resultado 

como maestro y porque lo he visto obtener por un sinnumero de colegas. Es cuestion 
de empenarse en ello y elegir bien el texto de lectura . Recomienda la lectura previa 

en silencio, explicar antes las palabras y tambien pronunciarlas antes si son de diflcil 

pronunciacion para evitar que “distraigan la atencion de lo principal que es el asunto 

y de su natural y animada expresion por el lector.

En el ano 1900, aparece el libro 2° de El Nene, escrito por Andres Ferreyra y M. 

Aubin, en cuya “Advertencia” dice, “comparando con los avances que se
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La metodologia del Paso a paso se acentua con verdadera exasperacion y, entre otros 

casos, en nombre del interes se encubre el orden riguroso de la ensenanza, segun dice 

Ana Todten en El itrfanlil, aprobado en 1936; o “la armazon se ha disimulado de tai 

modo...que aparece revestida de formas exteriores agradables”, “tendientes a 

despertar el interes por la lectura” como dice Jose J.Berruti en El nirio (sin fecha). En 

1938, Victor Mercante publica el ABC con el mas riguroso “Metodo sintetico - 

analitico y analitico - sintetico a base de fonetica”. Sigue los pasos del analisis y la 

sintesis y entusiasmado con la fonetica agrega, para cada sonido, la ilustracion de la 

boca al pronunciqrlo.

Se pone de manifiesto que, aunque supeditado a la evolucion de los metodos, exis(io 

un progresivo avance en la busqueda de la ensenanza de la comprension de la lengua 

escrita en la segunda mitad del siglo XIX, que declino francamente, por lo meqos 

hasta la decada del 30, en el siglo XX, y aun despues, hasta que se inician ensayos 

inspirados en nuevas orientaciones, algunas muy significativas. Durante el periodo

Al considerar el periodo correspondiente a los anos 1910-1930, identificamos un 

proceso signado por inmovilidades y retrocesos. En nuestro pais, las producciones de 

las primeras decadas del siglo XX, en vez de avanzar, francamente retroceden. En la 

mencionada “Advertencia”, Ferreyra, dice: “son tantos los libros de lectura” que al 

aparecer uno nuevo cabe preguntar: “...si no sera uno de tantos, sin mas objeto que 

satisfacer una vanidad o llenar un fin comercial”.

Asi, pues, Pizzurno y Andres Ferreyra (en su libro 2°) se situan, con toda propiedad, 

en la frontera que separa al siglo XIX del siglo XX. Ensenar a leer requiere de algo 

mas que de entrenar a los individuos en el habito de la lectura, vaciado <^e 

significacion para los propios sujetos. Involucrar a los estudiantes en la lectura 

requiere considerar el sentido de la lectura como herramienta de acceso al 

conocimiento disponible.

comprueban en las “lecciones de cosas”: “...en esta importantisima y primordial 

ensenanza se olvida de un modo lastimoso una verdad pedagogica ya para nadie 

discutida, y es que el que aprende, solamente se interesa por lo que el personalmente 

hace o descubre, y no por aquello que se le da ya hecho...en la ensenanza de la lectura 

todo es extrano para el nino....es el ser pasivo que recibe lo que otro u otros hacen o 

han hecfio.”
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analizado, se utiliza ambiguamente la expresion de “pensar”, “encontrar la idea”, 

“entender” o de “educacion mental”, con evidente confusion entre proceso y 

producto, entre ensenar a leer para desarrollar “las facultades”, en especial la 

“inteligencia”, o ensenar la “lectura inteligente” para encontrar el significado. Solo al 

final del siglo, probablemente por primera vez en el libro de Pizzurno, se habla de 

manera deliberada de “comprension de la lectura”.

Pero, es por fin Pizzurno, quien en El Libro del escolar, manifiesta con claridad las 

pautas de la ensenanza de la comprension alejandose del Paso apaso. Diferencia las 

“dificultades materiaies del descifrado y la pronunciacion” del significado intelectyal 

y emocional de los contenidos, considera que la expresion o la lectura como arte es la 

que pone de manifesto la comprension y que puede lograrse desde primer grado 

inferior eliminando aquellas diferencias. Recorrer algunos textos que constituyeron 

el material con el que se enseno a leer a varias generaciones de argentinos permite el 

reconocimiento de los modos en que se iniciaba el acercamiento al conocimiento. 

Pensar en la metodologia del paso a paso, la fonetica para cada sonido con la 

ilustracion de la boca al pronunciarlo, tai como lo expresa Ana Todten en El infantil, 

“la armazon se ha disimulado de tai modo...que aparece revestida de formas 

exteriores agradables”, “tendientes a despertar el interes por la lectura” como dice

Las diferencias entre los modelos sucesivos son marcadas. En la Anagnosia solo se 

prescriben mecanismos, pero el autor, al aplicar el metodo fdnico, esta convencido fie 

que al eliminar el nombre de la letra, se facilita la oralizacion y, con ella, el acceso al 

significado. En El rudimentarista se habla expresamente de “pensar” y de 

“significado”, pero no se supera el mecanismo de la fonetizacidn. En El nene, si bien 

el autor se limita al hablar del “mecanismo del lenguaje hablado y escrito”, la 

percepcion de la palabra escrita se asocia directamente a la cosa o a la imagen para 

obtener la significacion. En el Paso a paso, Figueira se manifiesta celoso por 

mantener la unidad de la palabra para no perturbar su asociacion con “la idea” e 

intenta una definicion del proceso donde se lee “con la vista y con la inteligencia” 

pero, sobre todo al comienzo, acentiia los aspectos mecanicos del analisis y la 

sintesis. Como tambien lo hara Pizzurno, reconoce la diferencia entre la lectura 

silenciosa, que asocia directamente la idea a la palabra escrita, de la lectura oral que 

produce la asociacion indirecta de la idea con el habla. PrOgresivamente adquier^n 

importancia los componentes superiores del modelo interno del lector.
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Jose Berruti en El mio (sin fecha), permite comprender algunos de los ejes sobre los 

cuaies se ha centrado la ensenanza de la lectura hacia fines del siglo XIX y principios 

del siglo XX. Aqui reconocemos una vinculacion entre la ensenanza de la lectura 

como habito y la dificultad de los docentes y de los estudiantes, en valorar la lectup 

como herramienta de acceso a la cultura, que amplia las posibilidades de pensamiento 

y permite el acceso al conocimiento relevante, con el objeto de resolver problemas 

reales que la sociedad presenta. Estas formas de acceso a la lectura, han influido en el 

modo en que los docentes y estudiantes han utilizado el Manual.

5.3 Acerca de la comprension lectora

Asi como indagamos en la ensenanza de la lectura, considerando algunos textos 

significativos de nuestra historia educativa, tambien planteamos en un apartado 

anterior, cuestiones referidas a la comprension de textos. En este caso, en el marco de 

las perspectivas actuales de investigacion didactica, proponemos considerar los 

estudios realizados por Leon (1996) acerca de las dimensiones de analisis q^ie 

aportan al estudio del Manual. Las razones por las que realizamos este recorrido 

permite articular la constelacion que conforman los textos, la ensenanza de la lectqra 

y la comprension lectora como ejes desde los que abordar la significacion del 

Manual. Entendemos que constituye un material que no ha dado lugar al 

malentendido, presenta con claridad las tareas requeridas, no da lugar a multiples 

interpretaciones. El Manual presenta serializaciones que ordenan, ayudan, facilitan el 

encuentro de procedimientos para resolver correctamente los ejercicios planteados, 

donde los contenidos propuestos no manifiestan ambigiiedad, situacion por la cual 

podemos pensar su impact© editorial.

En lo que refiere a la comprension de los textos que leemos, nuestra mente utiliza un 

proceso interactivo, a traves del cual el lector deriva informacidn simultaneamente 

desde los distintos niveles, integrando informacidn lexica, sintactica, semantica, 

pragmatica, esquematica e interpretativa (Adams, 1980; Perfetti y Roth, 1981; 

Rumelhart, 1977: Leon, 1996). Asi, estos procesos actuan de forma paralela, 

activandose tan pronto como accede a ellos alguna informacidn; es decir, el analisis 

semantico no espera a que fmalice el analisis sintactico, sino que una vez que hc|n 

sido reconocidas determinadas palabras, trata de establecer las relaciones de
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significado dentro de la oracion, lo que se vera confirmado por el analisis sintactico a 

la vez que servira como pista para el mismo (Rumelhart y otros, 1986; McClelland y 

otros, 1986: Leon: 1996).

Al igual que otros procesos cognitivos, la comprension lectora esta acotada por la 

capacidad limitada del sistema de procesamiento de la informacion humano. Sin 

embargo, esta limitacion se compensa, en el caso del lector maduro, por la 

automatizacion de algunos de los procesos que actuan en los niveles mas bajos, tales 

como las funciones de codificacion o decodificacion, permitiendo dirigir su atencipn 

a procesos de comprension de alto orden (Adams, 1980; Kleiman, 1982). Por esta 

razon, la lectura, con la practica, se convierte en un proceso estrategico. El sujpto 

habil lee con un objetivo determinado a la vez que controla de manera continua su 

propia comprension (Bower, 1982; Brown, Armbruster y Bakerm 1986). Los buenps 

lectores son capaces de seleccionar su atencion hacia aquellos aspectos mas 

relevantes del pasaje y afinar progresivamente su interpretacion del textp.

Todo ello parece redundar en la idea de que la lectura y su comprension se conciben 

hoy como un proceso complejo e interactive, a traves del cual el lector construye 

activamente una representacibn del significado, poniendo en relacion las ideas 

contenidas en el texto con sus conocimientos. La comprension final del texto viepe 

entonces producida por la conjuncion de, al menos, dos factores. Por un lado, han de 

considerarse las caracteristicas del material escrito, expresadas no solo en los 

diferentes niveles lingiiisticos, sino tambien por su contenido y su estructura. Asi, en 

este lugar situamos todo lo que dependiese del texto y del escritor para optimizar $u 

comunicacion. Dentro de este apartado se introducen aquellas tecnicas que resultan 

utiles para resaltar la estructura del texto, para simplificar su contenido o mejorar su 

organizacion. Todo ello redunda en una mejor activacion de los conocimientos 

previos del lector, a la vez que permite la construccion de la macroestructui a del 

mismo. Por otro lado, se consideran las caracteristicas del lector, sus conocimientos 

y las habilidades lectoras que utiliza para extraer la informacion del texto. Este 
apartado incluiria las estrategias que el lector aplica al enfrentarse a la lectura del 

pasaje. Esta destreza del lector no es algo que se adquiera espontaneamente, sino que 

se asienta con la practica, en la que paulatinamente se van automatizando los 

procesos superficiales y lleva a permitir una mayor dedicaciom de los recursos 

cognitivos a la tarea de comprension. Esta habilidad, lejos de ser un proceso cerrado.
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continua desarrollandose en la edad adulta con la adquisicion progresiva de nuevos 

conocimientos. Un grupo de investigaciones, proveniente de la psicolinguistica y la 

psicologia cognitiva, se ha interesado por la manipulation de ayudas tales como la 

simplification de la sintaxis y el lexico, por el uso de conectivas o formulas retoricas, 

la organizacion de los contenidos y las senalizaciones, y por como estas repercuten 

positivamente en la memoria y comprension (Myerm 1975; Schnotz, 1984). Este 

tipo de ayudas tiene una relevancia particular en el caso de los textos educativos que, 

por lo general, suelen ser de caracter expositive. Como es sabido, este tipo de te>;to 

conlleva una gran cantidad de informacion nueva para el lector, hecho que va a 

dificultar al alumno reconocer con facilidad y en todas las ocasiones la informacion 

relevante. Una de las ayudas mas investigadas han sido las denominadas 

“senalizaciones” (Meyer, 1975; van Dijk, 1979,1980; van Dijk y Kintsch, 1983; 

Leon, 1992, 1995). Las senalizaciones se identifican con la intromision de aquellas 

palabras u oraciones del texto que, aunque no afiaden nueva informacion al contenido 

del mismo, resaltan las relaciones logicas dominantes y las ideas que determinan la 

macroestructura del pasaje, permitiendo al lector identificar con mayor claridad los 

aspectos principales del mismo.

Refiriendonos especificamente al Manual en estudio, los recuadros que funcionan a 

modo de recomendaciones a seguir por los estudiantes para afianzar el logro de los 

aprendizajes, y que se observan a lo largo de todo el Manual en las edicionps 

estudiadas, responderian a Io aqui dicho. Por ejemplo: “Aplique la prueba del 9 

tambien a las cuentas con decimales”; “Verifique siempre las reducciones, volvientfo 

las fracciones obtenidas a sus primitivas formas ; Simplifique siempre antes de 

operar”; “En todos los problemas que siguen, dibuje el cuerpo de que se trata y 

coloquele sus dimensiones.”

Las senalizaciones, introducidas bajo alguna de estas formas en el texto, ayudan al 

lector a identificar de manera mas clara la estructura general del pasaje. Proporcionan 

al sujeto un marco conceptual para utilizar selectivamente la informacion relevante y 

organizarla dentro de una representacion coherente. Los numeros o las palabras 

ordinales, por ejemplo, son marcadores explicitos de la organization textual, siguen 

la informacion contenida en el texto sobre los diversos aspectos o puntos de vista 

tratados. Al igual que ellos, todos ofrecen conjuntamente una panoramica mas amp|ia 

y clara de la macroestructura del material escrito (Lorch, 1985; Lorch y Chen, 1986),
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conectivas logicas (Irwin y Pulver, 1984) o titulos (Wilhite, 1986), como en la 

combinacion de varias, tales como frases previas, conectivas y otros recursos (Loman 

y Mayer, 1983: Mayer, Cook y Dyck, 1984; Meyer, 1984; Leon y Carretero, 1992).

La presentacion de ciertos recursos y tecnicas, presentes en el texto, facilitan la 

comprension del mismo. Numerosas teorias contemporaneas del aprendizaje postulan 

que los lectores maduros se muestran estrategicamente activos cuando intentan 

aprender el contenido del texto. Segun Winne (1982,1983), quien es citado por Leon, 

afirma que estos lectores tienen en cuenta dos tipos de estimulos durante la lectura: el 

contenido que debe ser aprendido y las senalizaciones que el escritor o, en su caso, el 

profesor o instructor, proporciona con el fin de activar en el lector un determinado 

proceso estrategico. Si no se percata de la senalizacion o aun percatandose de ella, el 

lector no activa el/los procesos cognitivos necesarios, probablemente no obtendrq una 

interpretacion correcta del texto.

Estas diferencias observables entre los lectores han llevado a los estudiosos del teipa 

a establecer distinciones generales en el uso de estrategias ante el estudio y la lectura 

del texto. Una propuesta hace mencion a la distincion entre lectura “superficial y 

“profunda” (Marton y Saljo, 1984; Entwistle y Waterson, 1988). Los lectores que 

activan superficialmente el texto se limitan a echarle una ojeada reteniendo alguqos 

hechos aislados que no conciernen a la estructura global de la argumentacion del 

mismo. Los sujetos del segundo grupo, en cambio, buscan la estructura subyacente de 

la informacion textual, la cuestionan, y la relacionan con su conocimiento previo y 

experiencia. A pesar de la evidente diversidad en el uso de estrategias y en el 

resultado lector, las caracteristicas de los lectores no suelen tenerse en cuenta cuando 

se elaboran los libros de texto, incluso en casos en los que se han introducido 

diferentes tipos de ayuda. No se cuida el hecho de que los lectores difieran 

ampliamente en sus razones para cursar unos determinados estudios, en su habilidad 

y motivacion, en sus metodos o habitos de estudio (Leon, 1996). Tambien considera 

una serie de autores para lograr una posible solucion a este problema, la creacion de 

textos “coherentes”.(Armbruster y Anderson, 1985; Hartley, 1990). Asi, por ejemplo, 

en su elaboracion se tendria especialmente en cuenta la adecuacion linguistica del 

texto al sector de la poblacion al que iria dirigido. Se introducirian asimismo, 

cuestiones al encabezamiento y final del texto, ejemplos, problemas y experiencias 

proximos al lector en orden a seguir mas facilmente la exposicion. Esta mejora en la
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La profesora Patricia Sadovsky, especialista en didactica de las Matematicas, expre^a 

que “el prologo explicita dial es la linea, bastante usual, muy clara, Aprendo - 

Aplico. Se observa uti conjunto de definiciones que cubre lo tedrico, se reduce a 

defiiuciones, no aparecen problemdticas, no plantea contradiccion. Se percibe una 

linea deductivista. La definicidn propuesta daria todas las aplicaciones. 1 aia 
asegurarse el aprendo — aplico se propone el ejercicio, que atiende a la i egla del 

ejercicio tipo. Algunos problemas planteados los podriamos sacar de la secuencia 

propuesta, y en si mismos ser considerados ini ere sanies. El problema se nianifiesla 

con este tipo de propuestas, es que las dificultades son imitadas. Desde la 

perspectiva que plantea es exitoso. Propone ejercicios que tienen una respuesta 

correcta a ser alcanzada. Id material refuerza que la Matemdtica es ejei cicios, si qo 

lo puede resolver no sirve. Se manifiesta la conception de un tiempo limitado para 

resolver problemas. Supone un tiempo limitado por el ingreso. Estd ausente la 

Matemdtica como objeto de reflexion. Se manifiesta una conception de la discipHna 

en relation a saberes prdcticos con conceptualization limitada. El como se hace .

calidad de los textos implicaria un cambio sustancial en la forma de concebir el 

material escrito que afectaria incluso a los llamados textos “electronicos” (Britton y 

Glynn, 1989: Leon, 1996)

Del material obtenido de las entrevistas realizadas, podemos aqui el aporte de la 

profesora Bertha Zamudio, especialista en Lengua, quien identifica al Manual como 

un “diccionario de dudas”, al que se puede recurrir en cualquier momento. La 

profesora Carmen Sessa, especialista en didactica de las Matematicas, apela a sus 

recuerdos y expresa que “en la escuela primaria no se usaban libros, nos daban 

ejercicios con el que se preparaba a los alumnos. Los alumnos no tenian acceso a los 

libros de Matematicas. Los chicos se entusiasmaban con tener un libro. Era yn 

compendia de toda la aritmetica y geometrid. L.ra un texto esciito con Iodo lo 

fundamental. La organization del libro hacia que uno pudiera trabajar fuera de la 

escuela, suponia la organization extraescolar. Planteaba contenido tedrico y 

ejercicios de aplicacidn. Permitia trabajar solo. Nadie podia aprender con el, pero 

nos recordaba. Se planteaba un ajuste enfre el libro y lo que se tomaba en el

examyn
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Desde los criterios explitados por Leon (1996), el Manual en estudio presentaba 

peculiaridades que posibilitaron al estudiante tener claridad respecto de lo que se le 

estaba demandando y resolver con eficacia las exigencias que la inclusion en el 

sistema estaba requiriendo. No habia lugar para el malentendido, era claro lo que se 

demandaba, no habia lugar a multiples interpretaciones.

El principal determinante de lo que una persona es capaz de adquirir de la lectura es 

la informacion que extrae de la tarea y la relacion que establece con la informacion 

que esta ya posee. Si el lector no posee el esquema relevante o no sabe como 

activarlo, sera incapaz de comprender correctamente el material. Meyer (1985) ha 

propuesto formas de organizacion en los textos que corresponden a relaciones logic^s 

capaces de organizar la informacion del pasaje de acucrdo con su estiuctma 

jerarquica. Una de ellas es la relacion de coleccion, en la que se senala como las ideas 

o sucesos estan relacionados dentro de un grupo sobre la base de una cualidad 

comun, tales como la secuencia de sucesos organizada temporal o espacialmente. La 
relacion retorica respuesta incluye los formates de la observacion y la contestacion, la 

pregunta y la respuesta, el problema y la solucion. Un requerimiento de e$ta 

estructura es que debe existir al menos alguna conexion en el contenido entre las 

proposiciones interrelacionadas (Meyer, 1985: Leon, 1996).

En el Manual encontramos estas relaciones planteadas: problemas de coleccion o 
ejercicios relacionados sobre la base de una cualidad comun. Entendemos que el 

Manual remite al estudiante a una propuesta de trabajo estrategica, donde la 

intencionalidad se apoya en el recuerdo de la informacion estudiada y la aplicacion 

de los ejercicios propuestos por el autor.

La investigacion que ha tratado con materiales significativos para el sujeto ha 

insistido en que la comprension y el recuerdo que el lector obtiene del texto son el 

producto de la interaccion de diversos factores. Por una parte, los conocimiento^ y 
habilidades lectoras que aporta el lector. Por la otra, las caracteristicas del propio 

texto, como el contenido y, de manera especial, su estructura. Conviene resaltar cjue 

no existe un tipo de ayuda o estrategia ideal valida para todos los casos. Los factores 

del texto, del lector o de la situacion contextual en la que se desarrolla el acto de leer, 

pueden alterar el efecto de una estrategia.
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Para hacer un recorrido por las “huellas” que el Manual ha dejado, tomaremos pn 

cuenta los testimonies que surgen de las entrevistas hechas que se encuentran en el 

Anexo, administradas a especialistas y profesionales dedicados a la educacion.

Expresa Silvina Gvirtz, investigadora en problematica educativa: “me llamo la 

atencion que mi mama usd este lihroy mi hermano tambien”. Coincide con lo dic|io 

por Pablo Pineau, investigador en historia de la educacion, referido al impacto que ha 

tenido el uso del Manual en sus respectivas formaciones;

Consideramos que el uso del Manual ha dejado un aprendizaje adicional en muchos 

de los esiudiantes de nuestro sistema educativo. Ahora bien, ^como definir esas 

influencias, esas fuerzas modeladoras que han influido en nuestras vidas y todavia qo 

lo sabemos. Dice Philip Jackson “...a menudo tuve la experiencia de advertir 

tardiamente que alguien o algo me habia dejado su huella sin que yo lo supiefa. 

Seguramente esto es algo que nos ha ocurrido a todos (Jackson, 1999)”.

Nos interrogamos acerca de la influencia que los materiales de ensenanza ha tenido 

en nuestros procesos de formacion como estudiantes, de las ensenanzas que hemos 

aprendido, de las que en muchos casos no podemos dar cuenta y que, sin embargp, se 

filtran en nuestro presente y forman parte del pensar y del hacer de hoy.

Las investigaciones actuates referidas a la comprension de textos plantean que el 

enfasis del profesor no debe centrarse solo en la transmision del conocimiento o en 

aquellas habilidades en formas prefijadas, con la esperanza de que ellas sean 

internalizadas en la forma transmitida; ei enfasis debe ponerse en las actividades fie 

alfabetizacion conjuntas mediadas por el docente y pensadas para ayudar a los ninos 

a obtener y expresar sentido en formas que les permitan a ellos mismos apropiarse de 

ese conocimiento y sentido (Moll, 1989). Elio entronca con una caracteristica 

esencial en la instruccion escolar en la que los alumnos adquieran control y dominio 

de los procesos psicologicos a traves de la manipulation de herramientas del 

pensamiento tales como la lectura y la escritura. En este sentido, cabe interrogarnps 

acerca de los significados que los sujetos han construido para si mismos respecto de 

los procesos de escritura y lectura, tai como el Manual propone.
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Jackson (1999) sigue fonnulandose algunas preguntas acerca de aquello que 

realmente era aprendido por los sujetos: “/.era a tomarnos mas seriamente el algebra 

lo que nos ensenaba la senora Henzi? fue la propia algebra la que nos enseno tai 

cosa? ...En su clase no se perdia el tiempo en bromear. A nadie se le ocurria simujar 

que sabla la respuesta si no la sabia...esa era la parte mas hermosa de la materia, o por 

to menos asi me parecia a mi en aquella epoca. Siempre habia una respuesta, y una 

respuesta correcta. Todo era imparcial....’’(Jackson, pag. 26/27, 1999).

Cualquiera de los problemas tipo planteados en el Manual podria ser objeto de estas 

reflexiones.

Desde la perspectiva didactica que plantea el estudio del Manual, advertimos algurtos 

aspectos que siguen estando presentes como obstaculos en la comprension de los

Al ser entrevistada Maria Angeles Soletic, autora de textos de ensenanza dp la 

historia, manifiesta ‘yo lo usaba. Lo que recuerdo bdsicamente en Matenidticas era 

ejercitar. Las cuestiones bdsicas, la ejercitacion puntual, el problema tipo, sin 

problematizacidn. Aparecen categorizaciones, clasificaciones bdsicas y ejercicips 

elementales que se ponen en prdctica. Los nucleos bdsicos son saberes 

instrumentales, sin ninguna explication. Aparece un fuerte peso en lo procedimentql, 

en las reglas ortogrdficas, el acento. En Lengua como en Matemdticas no hay 

problematizacidn de los usos del lenguaje”. Coinciden sus apreciaciones con 

Atorresi, Zamudio y Pinocchio, especialistas en Lengua y en didactica de la Lengua.

Soletic reflexiona en relation con el Manual, “cudles eslrategias hacen significativps 

estos procedimientos. No hay heuristicos, el problema existe. Se genera el problema 

de resolver el problema. Si el Manual se sigue usando, me parece que una respuesta 

seria porque intiuye los saberes instrumentales bdsicos. Los saberes bdsicos estarian 

constituidos por algoritmos. Contiene toda la ensenanza de la matemdtica y de fa 

lengua, recoge information de ensenanza primaria, contiene los saberes que se 

necesitan para acceder a la ensenanza media. iQue es lo que hemos 

abandonado?  JLemos mantenido buenas o malas prdcticas? / () la ensenanza no se 

ha re novado? Pared era que no se estuvieran generando propuestas ahernativas. l\Le 

resulta asombroso debatir !a vigencia de! Manual Berruti, cuyo andlisis impacta en 
las prdcticas hoy. Lambien me genera preocupacidn, me genera dudas acerca dyl 

presente, me preocupa que no se hayan hecho cambios suslanlivos. ”
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Maurice Merleau-Ponty (1962) observa que “la objecion que mi interlocutor formula 

a lo que digo, hace brotar en mi pensamientos que yo no sabia que tenia, asi que al 

mismo tiempo que te presto pensamientos, el hace lo propio haciendome pensfir

contenidos disciplinares hoy. Se identifica la produccion de una respuesta unica, 

correcta e imparcial perteneciente a algunos aspectos de los contenidos de |as 

ciencias naturales que no necesariamente pueden transferirse a los contenidos de las 

ciencias sociales. Y tambien, se encuentran contenidos matematicos cuyo valor 

refiere a procesos de pensamiento que instalan un modo de racionalidad vinculada a 

sistemas con sentido en si mismos, mas alia de su transferencia a otros campos, el 

si sterna matematico en si. Como se presenta lo viejo y lo nuevo, como se entretejen 

las diversas intencionalidades presentes en la ensenanza de los contenidos hoy, como 

se hace presente el pasado en los lemas, en nuestros enunciados. ) Desde la 

perspectiva que estamos abordando en este estudio, nuevamente senalamos el valpr 

del Manual, mas alia del objeto para el que fbe usado. Borges expresa “...un libro es 

mas que una estructura verbal, o que una serie de estructuras verbales; es el dialo^o 

que entabla con su lector y la entonacion que impone a su voz y las cambiantes y 

durables imagenes que deja en su memoria” (Jorge Luis Borges: Braslavsky, 199]). 

El Manual tambien propone un tipo de dialogo entre docente y estudiantes. Maria 

Angeles Soletic expresa: “pareciera (pie e! Beiruti establecia un dialogo, presentaba 

preocupacion por el que estudiaba solo, planteaba recomendaciones para el que se 

preparaba solo... ” Burbules (1999) explicita el valor del dialogo en la ensenanza, asi 

como segiin Mijail Bajtin (1981), el lenguaje es fundamentalmente dialogico. Es 

claro que usamos y creamos el lenguaje hablando con los demas, pero lo que Bajtin 

senala es mas profundo. Nuestro lenguaje es un tejido de lo nuevo y lo viejo, en el 

que cada uso novedoso se entreteje con usos anteriores. Nuestros clises, nuestros 

lemas, nuestros proverbios y la red de connotaciones asociadas a cada enunciado 

contienen en si una historia de acuerdos y desacuerdos en conversaciones previas. 

Asi, un enunciado humano se parece menos a un nitido rayo laser de referencia quQ a 

un receptaculo tejido donde intentamos retener el significado con hilos mal ajustados 

y muchas hebras que cuelgan, de las que no podemos deshacernos sin deshilachar el 
resto. Bajtin llama a esto “la dialogicidad interna del mundo”.

(j,Que tipo de dialogo entre docente y estudiantes, o bien entre docentes, escenifica el 
Manual escrito por Pedro Berruti?
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tambien”. Si pensamos en la posibilidad de establecer un dialogo que permita el 

acceso a nuevas formas de percibir aquello que estudiamos, o bien encontrar una 
solucion a un problema real, a una pregunta autentica que se nos presenta, las 

propuestas de ensenanza deberan ser coherentes a los modos de pensamientos c^ue 

querramos generar en los estudiantes. “Mas de un observador ha comentado que la 

educacion es el iinico contexto donde hacemos preguntas cuya respuesta ya 
conocemos. Io que en cierto sentido vuelve inautenticas esas preguntas premeditadas 

(Merleau Ponty, 1962: Burbules, 1999)”.

Identificar las caracteristicas de las consignas que se plasman en el Manual refiere a 

situaciones artificiales creadas para la ensenanza, que constituinan “problemas de 

juguete” con el objeto de preparar a los estudiantes para la vida lutura como 
ciudadanos, “preparar para la vida de modo utilitario considerando Ips 

requerimientos de la epoca en que se instalo el Manual en el contexto. La vision 

convergente del dialogo supone que las diversas posiciones de los interlocutores 

pueden resolverse, al menos en principio, en un acuerdo general en torno de una 

respuesta correcta. Al considerar el Manual, podemos pensarlo promoviendo upa 

vision convergente, es decir, intentando lograr un acuerdo general en torno a la 

respuesta correcta de todas las propuestas planteadas.

Cabe formularse algunos interrogantes que nos permitan comprender el valor de un 

texto que propone la homogeneizacion, la aceptacion de criterios, la busqueda de la 

respuesta correcta, en tanto que intenta anular el error, explicita que de dos 

problemas, vale el mas prolijo, el mas ordenado. A partir de aqui, ^como reconocpr 
las creencias, las concepciones erroneas en relation a un concepto o a una resolucion 

de un problema?/,Quien garantiza que la adecuada resolucion de los problemas de 

coleccion da lugar a procesos de pensamiento de mayor complejidad?

Una serie importante de estudiosos de los problemas del conocimiento sostienqn 
(Burbules, 1999; Wasserman, 1999; Eisner, 1998) el valor de la comprension, los 
criterios de calidad del pensamiento de los estudiantes y el valor transformador del 

dialogo en la ensenanza. Entendemos que se convierte en utopico proponer para 
nuestras escuelas estos interesante aportes si no analizamos en profundidad |os 

modos en que los materials de ensenanza han contribuido y, de alguna manera, 

determinado el acceso al conocimiento de varias generaciones de argentinos.
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Mas alia de las propuestas del Manual, elaboradas y pensadas en los anos 30, 

podemos analizar los obstaculos en la comprension de las disciplinas de muchos 

estudiantes, de tai modo que consideramos pertinente tener en cuenta los estudios de 

Wade y Armbruster (1990) citados por Eisner (1998), quienes indican que las 

preguntas o consignas de trabajo que persigan los siguientes fines pueden beneficia{ a 

los estudiantes: fijar un proposito: identificar de antemano una esfera particular y 

definida de indagacion; guiar el proceso cognitive: encuadrar una tinea particular de 

indagacion, e indicar en la pregunta, a veces por medio de consignas, los 

pensamientos que se requieren; recuperar un conocimiento previo: ligar una tinea de 

indagacion con un conocimiento, una experiencia, etc. familiares; centrar la atencion. 

senalar aspectos salientes de un problema; promover el seguimiento cognitiyo. 

ayudar a los estudiantes a reflexionar acerca del estado de sus propios procesos de 

comprension y de pensamiento.

Lectores criticos podrian manifestar que el objeto del Manual en estudio no tenia ppr 

finalidad promover los procesos reflexivos de los estudiantes. Justamente creemos 
que este constituye uno de los nudos a ser indagado. Desde las propuestas didactiqas 

que proponemos en las instituciones educativas, solemos ignorar las practicas que 

historicamente se han instalado, por lo tanto, en muchas oportunidades lo nuevo o lo 

que podriamos considerar cualitativamente valioso, hace mella, fracasa y en diversas 

ocasiones es resistido, ya que no se apoya en el reconocimiento de lo que ya se ha 

hecho y en los tiempos institucionales necesarios para la profunda toma de 

conciencia de las dificultades y la adecuada vehiculizacion de las alternativas de 

solucion.

Al plantear estas cuestiones, surge el problema de la comprension. Para Gadamer 

(1982), la comprension se inicia con una pregunta. “Es la estrecha relacion que existe 

entre pregunta y comprension lo que da a la experiencia hermeneutica su verdadep 
dimension. Sin embargo, de que una persona que procura comprender deje en 

suspense la verdad de lo que se dice; sin embargo de que se aparte del sentido 

inmediato del objeto y pase a considerar, mas bien, su significacion profunda, y a 

tomar esto ultimo no como verdadero sino como meramente provisto de sentido, de 

modo que la posibilidad de su verdad quede sin decidir, esa es la naturaleza real y 

fundamental de una pregunta”. Lo que mas importa es la reciprpcidad, el respeto 

exigido, la busqueda autentica de comprension de lo que el otro dice, la disposicion a
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someter a prueba y a evaluar las opiniones propias en un encuentro de esta indole 

(Bernstein, 1986: Burbules,1999). En cuanto a la comprension, podriamos advertir 

que se construye, que los intentos de salvar la diferencia son traducciones 

imperfectas, la dicotomia “comprension” versus “comprension erronea” desapareoe. 

La comprension y la comprension erronea siempre se producen juntas. Toda 

comprension es parciat y es establecida en un proceso de interpretacion que 

necesariamente transforma lo que se dijo o signified al comienzo, en una expresidn 

nueva significativa para el oyente. Toda comprension erronea procede de algo que es 

comprendido pero que despues se extiende o se aplica a algo que no lo es. Ningun 

proceso comunicativo es perfecto; ninguna comprension intersubjetiva, ni siquiep 

entre interlocutores que comparten un lenguaje, una cultura y un conjunto de 

experiencias, es jamas completa.

Aparte de eso, suele ser gracias al proceso mismo de “comprender mal” a los otros, o 

sea, de interpretar sus pretensiones y sus creencias en forma ligeramente distinta de la 

que ellos mismos entienden, como el proceso de comunicacidn avanza en efec|o 

hacia comprensiones nuevas: esa es, en parte, la razon por la que iniciamos una 

conversation (Dascal,I985: Burbules,1999). A veces, una perspectiva externa es 

provechosa justamente porque es diferente de la propia. Tanto como individuos 

cuanto como grupos, podemos ampliar y enriquecer nuestra comprension de nosotros 

mismos considerando nuestras creencias, nuestros valores y nuestras acciones desde 

un punto de vista nuevo. Esto no exige que abracemos el punto de vista del otro ni 

que dejemos que reemplace al nuestro, pero si destaca el valor de la incorporacion de 

esa perspectiva en un marco de comprension mas compiejo y multifacetico. Desde la 

perspectiva planteada en el Manual no se observan propuestas que favorezcan marcos 

de comprension mas complejos y multifaceticos, tai como se ha especificado desde 

las actuales lineas de investigacion. Se advierte en el Manual una propuesta en la que 

no hay lugar para el malentendirjo.

Como el desarrollo de las virtudes comunicativas insume tiempo, es muy personal y 

se entreteje con otros factores, tanto intelectuales como emotionales, los ambientes 

educativos formales no estan bien provistos para desarrollarlas cuando estan 

ausentes. Cuando las virtudes comunicativas estan ausentes, el dialogo no puede 
V

ocurrir.Las tendencias actuales de las practicas educativas son tambien antidialdgicas. 

Presiones que proceden del publico y de organismos estatales, lo mismo que algunas
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actitudes de los propios docentes, han llevado a una concepcion del curriculum 

centrada en el contenido, en la que “cubrir” el material pasa a ser el obj^tivo 

fundamental.

Desde la propuesta metodologica que utilizamos en la realizacion de este estudio no 

recogimos informacion acerca del tipo de dialogo que se establecia entre docente y 

estudiantes en la decada del 40, ano de la primera edicion del Manual. Lo que si 

podemos decir, a paitir del material estudiado, es que las dificultades en la 

apropiacion de los contenidos disciplinares se vinculan con las propuestas no 

favorecedoras del dialogo ni de las virtudes comunicativas escritas u orales. En este 

sentido, una funcion docente centrada en el manejo y en el mantenimiento de l^s 

condiciones de orden y disciplina se convierte no en medio de los fines educativos, 

sino en un fin en si mismo y de si mismo. El “habla de control remite a situaciones 

en que los alumnos introducen preguntas o se apartan del tema y los docentes ven en 

ese comportamiento una prueba de que han perdido el control. Entonces, inician 

acciones para restituir el orden (Alvermann, 0 Brien y Dillon, 1990. Burbules, 

1999). Cuando los docentes hacen preguntas a sus alumnos, tienden a ajustarse el 

clasico modelo de Iniciacion — Respuesta - Evaluacion (Alvermann y Hayes, 1989, 

Cazden,1986; Coffman, 1983: Burbules, 1999). Esas “seudo preguntas” ponen de 

manifiesto una concepcion muy estrecha del saber, y falta de compromiso con un 
dialogo exploratorio y abierto. Sirven para mantener una tosca apariencia de un aula 

orientada hacia la “discusion”, pero sustentan el deseo del docente de mantener un 

verdadero control. Asi, aunque los docentes inicien practicas aparentemenfe 
dialogicas, suelen tergiversarlas a causa de una necesidad. de controlar y dirigir el 

curso preciso de la conversaciop.

Las seudo preguntas comunican los mensajes implicitos de las respuestas fijas, del 

saber del docente y de la ingenuidad de los alumnos, y a menudo se las ve 

manipulatorias y de mala fe. Dadas estas deficiencias tan serias, si el docente esfa 

dispuesto a exponer la leccion, simplemente debe hacerlo, y todo lo abiertamente y 

bien como pueda, antes que simular que ha iniciado una discusion cuando en realidfid 

no lo ha hecho. Del mismo modo, la comunicacion entre alumno y docente resulta 

mutilada en la mayoria de las aulas. La mayoria de los comentarios que los alumnos 

dirigen a los docentes toman la forma de “una recitacion antes que del dialogo de 

replicas y contrarreplicas entre el docente y los alumnos (Alvermann y Hayes, 1989.
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no tener igual 

otras partes).

Burbules? 1999). En esos escenarios, “el sentido ha sido tambien construido dentro 

del marco de referencia del docente [...] Los alumnos rara vez cuestionan el sentido o 

introduce!! preguntas que salven el abismo entre su marco de referencia y el de sus 

docentes. El “habla entre pares”, como la llama Courtney Cazden (1986), es, en la 

mayoria de los cursos, un “hecho raro”. Esta circunstancia es particularmente 

llamativa dado el compromiso retorico de los docentes en valorar la discusion de 

aula; justamente, obran de manera de inhibirla (Alvermann, O’Brien y Dillon, 1990, 

Burbules, 1999). Como las discusiones de aula se suelen suscitar de manera 

espontanea e inesperada si los maestros estan abiertos a ellas, sofocarlas parece 

demandar cierto esfuerzo, conciente o no (Cazden, 1988:Burbules, 1999).

Bernstein sostiene que grupos culturales y de clase diferentes, por 

acceso a los medios de la produccion linguistica (en las escuelas y en 

desarrollan pautas de habla que no solamente difieren en estilo sino tambien en 

capacidades. Caracteriza esto como una diferencia entre codigos linguisticps 

“elaborados” y “restringidos”. Segun esta vision, hay, entre comunidades linguisticas 

diferentes, disparidades de vocabulario y de complejidad y flexibilidad sintactica o 

semantica que traen por consecuencia hacer que sea dificil, si no imposible, expresar 

con ellas ciertas ideas. Tales “codigos restringidos” constituyen una forjna 

particularmente insidiosa de silencio, puesto que no se trata de no ser capaz de hablar 

(o de no estar dispuesto a hacerlo o no hacerlo con facilidad), sino de ser capaz de 

hablar solo dentro de ciertos limites que en gran medida son invisibles (Bernstein: 

Burbules, 1999).

El beneficio de las normas comunicativas como el dialogo, segun sostienen Seyla 

Benhabib, Richard Bernstein y Jurgen Habermas, ejemplifican valores implicitos que 

realmente sostenemos, que estan latentes en las practicas que efectivamen|e 

cultivamos. Podria pensarse que lo planteado en el Manual fomentara segun 

Habermas un “dialogo sofocado” o una “comunicacion sistematicamente 

distorsionada”. Es el aislamiento de determinadas posiciones, que las exime de ser 

cuestionadas o sujetas a una justificacion interpersonal, lo que les da carac(er 

“ideologico”.

^Habilita el Manual escrito por Berruti la confianza para cuestionar la palatjra 

escrita? ^Cuales constituyen las creencias referidas a la autoridad, la jerarquia y el
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poder que se plasman en el Manual? ^Hemos sido educados para aceptar la palabra 

de la autoridad, desconociendo que el conocimiento es creencia justificada? ^Cualps 

fueron las razones de estos ocultamientos? ^Cuales fueron los efectos que 

permanecen en un grupo representative de nuestros estudiantes de hoy?

Analizar diversos temas que conciernen al aspecto comunicativo del dialogo como 

retacion comunicativa pedagogica y, en especial, mostrar que el dialogo remitq a 

cuatro aspectos importantes de la vida Humana, en cuya base se encuentra. la 

naturaleza del lenguaje, las formas de racionalidad, la etica y nuestras posibilidadps 

como sociedad democratica, permite comprender algunos de los obstaculos que han 

configurado una manera particular de acceso al conocimiento.

Reconocer el modo en que se manifiesta el relate en el Manual, remite a contemplar 

los aportes de Jackson, quien plantea que las historias producen estados de concienqia 

alterados, nuevas perspectivas, opiniones diferentes, etc.; ayudan a crear nuevos 

apetitos e intereses; alegran y entristecen, inspiran e instruyen. Los relates nos ponpn 

en contacto con aspectos de la vida que no conociamos, pueden transformarnos como 

individuos (Jackson, 1998). En el Manual, la forma en que se manifiestan los relates 

no prometen, sino que aseveran, afirman, concluyen.

Hoy en dia diferentes culturas mantienen su acervo de narrativas para comunicarsp y 

conservan sentidos compartidos. Participar de una cultura equivale a conocer y usar 

una amplia gama de sentidos acumulados y compartidos. Sin embargo, esos sentidps 

compartidos no son estaticos sino que estan en constante revision. La idea de los 

sentidos compartidos subyace en la tesis de Bruner (1986) cuando afirma qpe 
nosotros, como individuos, solo expresamos “una variante de las formas canonicas de 

la cultura”. Sus palabras encontraron eco en MacIntyre (1985), quien afirma que si a 

los ninos se los priva de los relates, “se los convierte en tartamudos, en personas 

vacilantes, tanto en sus-palabras como en sus acto^”.

^Es el Manual escrito por Pedro Berruti un texto que nos narra? ^Es aquel que dio 

cuenta de lo que pretendimos y quisimos ser? ^Esto fue solo hace 50 anos atraSjO 
sigue hoy vigente en el imaginario de muchos docentes y estudiantes? ^Cuales 

constituyen los vacios que hoy se perciben en el sistema educative? ^Como constr^ir 

alternativas que mejoren la formacion de docentes y alumnos?
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El concepto de saber pedagogico sobre los contenidos introducido por Lee Shulman 

(1987) designa las modalidades bajo las cuales los maestros conocen y comprenden 

su materia, que son “especificas de los maestros y de la ensenanza (Shulman, 1987)”. 

Intuitivamente se entiende que los maestros experimentados deben tener sobre su 

materia un saber diferente- del quetienen los que no se dedican a la docencia. Este 

concepto y el modelo que Shulman elaboro describen a la ensenanza como una 

actividad interpretativa y reflexiva, una actividad en la que los maestros dan vida al 

curriculum y a los textos que ensefian con sus valores y sentido 

(Gudmundsdottir,1990). La idea que esta implicita en la expresion “saber pedagogico 

de los contenidos” es que el docente ha transformado su saber sobre los contenidos 

en algo diferente de lo que era, en algo que tiene aplicacion practica en la ensenanza. 

“Wilson, Shulman y Richert (1987) describieron algunas de las fases iniciales de esta 

transformacion. Uno de sus informantes, Frank, estudiante de la carrera de 

profesorado, se dio cuenta que el enfoque de las materias que el habia aprendido 

mientras estudiaba en los primeros anos de la universidad no se prestaba para su 

actividad docente en la escuela secundaria. Frank penso que, si el iba a ensenar su 

materia correcta y eficazmente tendria que “manejar 150 enfoques diferentes de la 

biologia”. Frank no se queja de no saber suficiente biologia, pero ha descubierto que 

la forma en que el sabe biologia no es apropiada para ensenar la materia en el nivel 

secundario (McEwan, H. y Egan, K„ 1999)”. Nos interrogamos acerca de los 

variados enfoques que pudieran presentarse desde las matematicas y el Castellano 

para ser ensenados, en este sentido, el Manual muestra solo uno.

Grossman, Wilson y Shulman (19S9) describieron los elementos que componen el 

saber de los contenidos y que lo hacen mas pedagogico. En primer lugar, los autores 

describen “las dimensiones pedagogicas de los temas”. Estas dimensiones |Se 

superponen y se integran parcialmente. La primera de ellas es “el saber sobre los 

contenidos a ensenar”, que se define como “la sustancia misma de la disciplina: 

informacion factica, principios organizadores, conceptos centrales. La segunda es “el 

saber sustancial para ensenar”. Esta manera de-saber la materia se refiere a lo qt|e 

Schwab (1978) llama “la estructura sustantiva de la disciplina”. Se trata en este caso 

de los marcos teoricos que combinan, organizan y confieren sentido al saber dentro 

de cada disciplina. La tercera dimension es “el saber sintactico pap ensenar”. Esta 

manera de saber la disciplina describe las estructuras que guian la investigacion en
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6. Categorias de analisis en

Uno de los propositos de esta tesis es reconocer el valor de categorias didacticas que 

posibiliten el analisis y la interpretacion de manuales escolares. Este proceso tuvo como 

cuestion central los significados que las personas le atribuyeron a hechos y sucesos, en sus 
acciones e interacciones dentro de un contexto historico y social determinado, y en la 

construccion de dichos significados, que realizamos como investigadores. En la 

confrontacion entre teoria y empiria intentamos construir un marco interpretative c^ie 
hiciera comprensibles los dates. Buscamos comprender las acciones de un individuo o de un 

grupo insertas en una trama de la totalidad de su historia y de su entomb social. Desde la

una disciplina. Es fundamental para la manera en que posteriormente el saber sobre el 

contenido, se desarrolla y se transforma pedagbgicamente.

En segundo lugar, Grossman y sus colegas (1989) presentan un componente que 
Haman “las creencias acerca de la materia”. Afirman estos autores que las creencias 

de los investigadores acerca de la materia, combinadas con sus creencias acerca de 

los estudiantes, las instituciones docentes; el aprendizaje y la indole de la ensenanza, 

“afectan fuertemente su ensenanza”. Se han identificado dos tipos de creencias. u o 
se refiere a la materia misma y a las prioridades que los profesores asignan a los 

asuntos. El segundo tipo de creencia se vincula con la orientacion de los profesores 
hacia la materia. Estas creencias, Hamadas tambien valores (Gudmundsdottir, 199C), 

modelan el tipo de historia, literatura, matematica o ciencia que los maestros y 

profesores consideran importante que los estudiantes sepan. Tambien legitimamo 

excluyen toda una gama de estrategias pedagogicas que los profesores estiman 

adecuadas o inadecuadas para ensenar su materia a determinado grupo de alumnos.

En este sentido, cabe analizar aquello que concierne a las creencias de las personas 

que han valorizado un material para la ensenanza, el Manual, que se ha sostemdo ya 

que respondia a los contenidos exigidos para que los estudiantes quedaran inscriptos 
en el nivel de ensenanza media, que representa cincuenta aiios de nuestra histopa 

educativa, que ha dejado “huellas” en las que podemos reconocernbs, 

constituyendose en un singular recorte de nuestra memoria colectiv^.
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Desde esta perspectiva, cabe senalar algunas de las caracteristicas analizadas por Gimepo 

Sacristan que remiten al trabajo en las instituciones, y que a nuestro entender, nos permiten 

pensar cuestiones referidas al Mamai en estudio en particular y al nivel de ensenanza media 

en general:

-La intensification de los contenidos: advertir que los contenidos “intensificados” no reflejpn 

el incremento de la calidad de los mismos, sino un aumento de aprendizajes superficiales 

poco resistentes al olvido y formas de trabajarlos inapropiadas. Incrementar los contenicjos 

es una forma de subir el nivel de exigencia. Io que no implica necesariamente mejora de la 

calidad (Gimeno Sacristan, J. 1996). Interrogarse acerca de la validez epistemologicp, 

representatividad y significatividad de los contenidos de la ensenanza otorga indicios a partir 

de los cuales instalar la problematica de la calidad de las propuestqs.

6.1 El Manual como rito de pasaje. Lo afectivo y la cognition.

El Manual en estudio amerita ser interpretado desde diversos angulos: como “un texto que 
prepare para la vida”, que aporto a la identidad nacional, que evoco las emociones de qui^n 
lo transito en la constitution de la propia identidad y como texto que configure el rito 'de 

pasaje de un nivel de ensenanza a otro.

El Manual en estudio, que impacta desde lo afectivo, ha generado en quienes lo han utilizarjo 

situaciones favorecedoras para la autoestima. Silvina Gvntz manifiesta: ‘ acordarme de nn 

misma tesolviendo 600 problemas iguales, el placer de resolverlos bien, enconlraha el 

mecanismo y despues los resolvia a todos .

En otro sentido, el modo en que se proponen los contenidos planteados en el Manual 

constituye un material que simboliza la transicion entre la ensenanza primaria y la ensenanza 

mqdia.

perspectiva de la investigation cualitativa, la realidad solo puede ser reflejada por la 

convergencia de observaciones desde multiples e interdependientes fuentes de conocimientp. 

El Manual como rito de pasaje, lo afectivo y la cognicion; el Manual de naturaleza 

prescriptiva y normativa; el Manual como reflejo de la reglamentacion; el Manual y la 

Argentina sin intelectuales y el Manual y la cultura local versus la cultura universal, 

constituyen categorias didacticas que permitiran el analisis e interpretacion de los manuales 

esco lares.
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-La intensificacion de los contenidos se liga a una mayor presion de la evaluacion. El peso 

de fa evaluacion, mas que ser fruto de la pretension de verificar el domimo de unps 

contenidos ahora mas fuertes, puede estar senalando un incremento del control y de la 

mentalidad seleccionadora de “los mas capaces” y resistentes. En realidad el objeto del 

Manual en estudio refiere a la preparacion del examen de ingreso a la escuela media con la 

explicitacion del criterio de seleccion. El interrogate surge a partir del sentido que pudo 

haber tenido la propuesta evaluativa en los anos 40 y el nuevo sentido en un contexto como 
el que hoy se nos presenta, que impone pensar neeesariamente- las vacanctas de la formation 

y el fortalecimiento de propuestas que han resultado en aprendizajes superficiales.

-La alteracion de las relaciones entre profesores y estudiantes, una de las dimensioqes 
esenciales del clima de las instituciones educativas. En este sentido, el Manual tiene por 

objeto homogeneizar los contenidos, hecho que- conlleva a un acuerdo tacito de critepos, 

“un modo posible de neutralizar conflictos”.

-La intensificacion del curriculum y la contundencia y presencia de la evaluacion reclam^n 

del estudiante una alteracion de sus habitos de trabajo: se requiere mas estuerzo, mas tiempo 

de estudio y, para algunos, mas ayudas externas. La transformacion de la estructura c|el 

“puesto del estudiante” ha cambiado, derivandose de ello otras consecuencias en la vida 

fuera de las aulas y las instituciones. La transicion cobra asi una proyeccion en la vida social, 

familiar y privada de los alumnos en una etapa evolutiva delicada, en la que se siente la 

necesidad de reforzar los lazos sociales entre los iguales, se busca la independence 

psicologica de la familia y se reestructura la identidad. Una mayor demanda de esfuerzo sin 

control y guia directa de la institucion es una oportunidad de maduracion, pero tambien es un 
riesgo porque requiere mayores dosis de autocontrol en una etapa en la que el alumno cobra 

y quiere mas autonomia. Por eso unos se sienten mas libres, con mas oportumdades de 

realizar su vida privada, otros se encuentran desorientados, buena parte agobiados, pero la 

mayoria han notado un cambio poco gradual.

-La transicion de un nivel de ensenanza a otro se convierte en un sindrome que exige 

reacomodaciones varias, que abre oportunidades, que provoca inquietudes y que pqra 
algunos estudiantes puede ser problematica. Esos procesos de cambio y de reacomodacion 

que detectan discontinuidades educativas no son indiferentes a la biografia personal y 

pueden ser abordados desde un analisis pedagogico y psicologico, adoptando medidas 

coherentes en uno y otro piano. Pero ni las biografias personales ni las peculiaridades
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curricuiares, metodologicas y organizativas se desarrollan siguiendo dinamicas 

independientes respecto de determinados rasgos culturales, propios de los estudiantes y |le 

sus respectivos ambientes familiares y sociales. La transicion es tambien un rito selective 

del sistema. A esa ceremonia: no- puede asistirse sin recordar que se esta observando jn 

suceso del mecanismo de jerarquizacion social que toca el principio de igualdad de 

oportunidades. Los mecanismos y habitos a sustituir vienen exigidos por las designates 

condiciones desde las que se afrontan los cambios de nivel y de la institucion.

Los ritos de paso y las discontinuidades se reproducen siempre que existe motive pap 

resaltar una frontera, cualquiera que esta sea, incluso las que se han establecido entre las 

especializaciones del conocimiento en forma de disciplinas o asignaturas desconectadas unas 

de otras. Es precise borrar demarcaciones que diferencian territories didacticos en los que 
viven cultures separadas, siguiendo un proceso de biisqueda de una especie de 

multiculturalidad entre las formas de ensenar, exigir, aprender y evaluar el conocimiento. 

Los profesores deberan realizar un trabajo en profundidad Consiste en el logro de qna 

politica de acercamiento de los profesores, fomentando la colaboracion entre los que ensehan 

en niveles diferentes y entre las instituciones en que se lleva a cabo la transicion. La 

ensenanza en equipo y la programacion de bloques largos de tiempo son los puntos de 

partida para ir disponiendo de un marco de planificacion mas abierto y flexible en ca^a 

institucion escolar. El trabajo conjunto y el desarrollo continuado promueve cambios en los 

propositos, materiales y metodologias tanto como en la implication de las personas que los 

llevan a cabo (Tabor, 1991: Sacristan, 1996).

Se trata de una aproximacion que haga pensar las caracteristicas del conocimiento 
pedagogicamente mas conveniente de proponer, sin perder la sustancia cultural, progresando 

hacia una perspectiva didactica en la que se contemplan los conceptos centrales y l^s 

relaciones interdisciplinares (Gimeno Sacristan, J. 1996).

La tarea de decidir que ensenar se vincula con una vision de la naturaleza Humana y con una 
imagen de los fines de la educacion. Formular intenciones para las escuelas y definir los 

programas que se ensenaran a los jovenes no son solo tareas esenciales para la educacidn; 

son tareas que se debaten asperamente en nuestra culture....Hay tambien bastante debate 

acerca de lo que es posible y deseable para las escuelas (Eisner, 1998).

Las escuelas como instituciones y la educacion como proceso deben fomentar la capacidad 

del estudiante para comprender el mundo, tratar adecuadamente los problemas y adquirir
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gran variedad de sentidos en las interacciones con todo ello. Los seres humanos razonan 

sobre el mundo y lo comprenden de diferentes maneras. Esas maneras se manifiestan en las 

formas de representacion que los individuos son capaces de usar. Los seres humanos tien^n 

diferentes aptitudes con respecto a las formas en que se puede construir un sentido, y Ids 

programas escolares deben brindar amplia oportunidad para que los jdvenes “se alfabetiqen” 

en diversas formas.

En el Manual se reconoce una unica forma en que los estudiantes acceden al conocimien^o, 

un tipo de ejercitacion, un unico modo de acceder al conocimiento matematico y al 

conocimiento del Castellano, representa un modo particular en que se ha abordado la 

educacion del adolescente en el memento de la transicidn entre la ensenanza primaria y la 

ensenanza media. Podemos reconocerlo como parte del rito de pasaje de un nivel de 

ensenanza al siguiente.

El Manual respondio estrictamente a la reglamentacion, operd como reflejo de la 

reglamentacion vigente durante mas de 40 anos de nuestra historia cultural, focalizd y filtrd 

los contenidos relevantes que legitimaron el acceso al nivel de ensenanza media del sistema 

educativo. ^De que modo lo hizo? /.Que reverbera de aquella modalidad en el presente?

El Manual sirvid para aprobar examenes. Diego Barros, con experiencia en la empresa 

editorial, al ser entrevistado, expresa refiriendose a la preparacidn para la aprobacidn del 

examen "cuanclo tuve que resolver el ingreso a determinado colegio, alguienme planted que 

en este libro estaba la clave

Las dimensiones en las que el Manual aparece como reflejo de la reglamentacion se vinculan 

con la identidad nacional. El texto funciona como un instrumento del que el Estado se valid 

para formar y homogeneizar la conciencia ciudadana, ya que debia responder a la orientacidn 

nacionalista de la escuela argentina. Este texto respondia a lo anhelado por muchos 

intelectuales de la epoca. Se prescribid el uso de libros de texto solamente aprobados por el 

Consejo de Educacion y, en 1930, se prohibid exigir a los alumnos dos o mas autores de la 

misma matejia.

Respecto de lo reglamentado en el area de la Educacion Fisica, reconocemos en las 

recomendaciones criterios que se explicitan en el Manual', el entrenamiento en el esfuerzo
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voluntario, que los ejercicios fisicos se hicieran, aunque durante menos tiempo cada vez, 

todos los dlas y la realizacion de la ejercitacion del mayor numero de ellos.

El reglamento podia estar sostenido por la escuela, ya que constituia un espacio social 

privilegiado para la produccion de la homogeneidad requerida para el funcionamiento del 

Estado Nacional. Siguiendo a algunos autores, la escuela fue la institucion que el Estado 

nacional creo para su propia legitimacion (Nunez, 1995: Birgin, 1999)

La conformacion de la escuela como espacio publico extendido requirio de una enorme 

cantidad de docentes. El Estado so constituyo, por un lado, en empleador de numerosps 
agentes y, por el otro, definio y se hizo cargo de su formacion, reivindicando para si el 

monopolio de la inculcacion de un fondo comun de verdades a todos los ciudadanos: defnpo 

minimos culturales, cual era el saber educative legitimo y cuales los medios de inculcacion 

(Tenti, 1988: Birgin, 1999). Se desarrollo un proceso de institucionalizacion y centralizacion 

creciente de la actividad sistematica de educar, que procuraba conformar un cueipo de 

agentes homogeneos. A partir de alii, estos agentes fueron producidos por procedimientos e 

instituciones especializadas: las escuelas Normales, que se proponian regular la formacion de 

maestros/as. Se homogeneizaron las calificaciones mediante la uniformidad de los modes de 

aprendizaje y los titulos. A la vez, se desarrollo una propuesta pedagogica apta para esa 
homogeneizacion: la pedagogia cientifica surgio en este contexto como la encargadfi de 

proponer las soluciones adecuadas y racionales.

Todos los especialistas entrevistados senalan su impacto respecto de la gran tirada del 

Manual. “Hoy los libros tienen vida breve, hoy la novedad es el mievo libro”. Diego 
Barros, desde su experiencia en la empresa editorial, manifiesta la correcta manera editorial 

en que se lo presenta.. “Hubo una decision estrategica de la editorial, hstaba muy claro el 

destinatario, realiza una lectura correcta de lo necesario para el sistema educalivo 

argentino. Opera como un sistema. Se trata de garantizar el acceso al nivel, se monta un 

sistema con ese objeto, se producen libros, cuadernillos, se necesila mano de obra docente. 

El Manual escrito por Pedro Berruti era una necesidad del mercado. Los docentes que 

preparaban para los exdmenes necesitaban de un texto, a su vez se conforma un sistema 
montado en el que las estrategias editoriales operan como adores del sistema. Si se 

considera la historia politica de la Argentina, la decada en la que aparece el libro, de! 33 al 

46, se produce la explosion de! nacionalismo criollo, que se manifiesta en distintas luchas 

internas. Las concepciones de ensehanza de la epoca remiten al fortalecimiento de lo
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national y refiere a los simbolos palrios y a los proceres en cnan/o a los contenidos en 

ciencias sodales. En Lengna, elprodutio aparece escindido de lo social. Se manifiesta una 
preocupacion por la forma, sin contenido. En Matemdticas, se habla de chacra hadendo 

referenda al perimetro y al didmetro. Cttando en realidad, a partir de los anos 20, y con 

mayor fuerza en los anos 30 y 40, Argentina expiota demogrdficamente, los pobladores se 

trasladan del campo a la ciudad de Buenos Aires, y se instala el proceso de 

Industrialization, con un nacionalismo arcaizante. Pareciera opuesto al proceso que

muestra el Mantyd ’.

El discurso normalista tradujo en clave educativa la propuesta estatal del siglo XIX. El 

magisterio se transformo en una profesion de Estado signada por la oposicion sarmientina 

“civilizacion o barbaric”, prqgreso o tradicion, como un deber y necesidad del Estado para la 

conformacion de la nacion. Asi, se constituyd una pedagogia basada en el docente como 

representante/funcionario. Se conformo una mistica del servidor publico preocupado por las 

necesidades del Estado, lo cual contribuyo a debilitar los esfuerzos por legitimar 

cientificamente la ensenanza y consolido el camino hacia la burocratizacion. La formacibn 

hizo hincapie en la transmision de una tecnologia formalizada con eje en la aphcacion de 

metodos y que afirmaba una relation estandarizada con el conocimiento. Los procesos fie 

profesionalizacion y funcionariado eran casi sinonimos: tornarse docente profesional 

significaba, en general, tener un puesto en la administration publica (Novoa, 1991: Bi(gin, 

1999)

La intervencion estatal provoco una unification, una ampliation y, a la vez, upa 

“jerarquizacion” del trabajo de ensenar: en Argentina, lo que constituyd a los docentes en 
cuerpo profesional fue la iniciativa y el control del Estado (donde la sancion y el control spn 

externos) y no una concepcion corporativa del oficio. Los intentos reglamentarios del Estado 

en el nivel nacional buscaron legitimar un tipo particular de aprendizaje y saber, ^e 

construyo una administracion escolar con fuerte acento estatista/centralizador como una 

manifestacion peculiar del proceso de conformacion del Estado (Tedesco, 1988: Birgin, 
1999). Esta centralizacion permitio la concentracion del manejo de los mecanismos de 

control. La organizacion centralizada permitio la vigilancia sobre cada institucion educative, 

la inspection escolar fue uno de los instrumentos administrativos para esa funcion, 

encargada del cumplimiento de las disposiciones legales y de las orientaciones pedagogicqs. 

Abundaron las reglamentaciones, los informes puntuales y minuciosos, los registros 

estadisticos, etc. Asi, junto con el rapido crecimiento de las escuelas Normales se
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Actuaimente, la configuracion de nuevas identidades docentes se realiza sobre un terrene de 

fuertes y crecientes desigualdades sociales, atravesado tanto por dinamicas fragmentadoras 

como por dinamicas centralizadoras. No hay un piso comun de derechos y condicionps 

basicas de produccion que habiliten a lo plural, a partir de renovados niicleos comunes que 

den identidad a la tarea. La impronta del ambito de insercion sociocultural y la 

fragmentacion socioeconomica creciente marcan esas brechas. Si bien este fenomeno se 

inscribe en circuitos educativos que ya existian y en los que habia condiciones de trabajo 

diferentes, no llegaban, como ahora, a afectar la identidad docente. Preocupa hoy el 

desdibujamiento de horizontes comunes. Eso no significa que busquemos recrear una 

identidad docente homogenea. Ni tampoco una mirada que busque con nostalgias un pasado 

idealizado. El desafio es el de construir nuevos planteos universalistas, no fijos, que revispn 

las deudas del pasado y recuperen la complejidad y el pluralismo. La necesidad y la

desarrollaron formas crecientemente heteronomas del trabajo de ensenar: el ambito, la 

organizacion de la tarea, las modalidades de ensenanza fueron normativizadas. El lugar fie 

los inspectores fue crecientemente mas significative en este sentido: control controlado, 

tecnicos subordinados a las decisiones politicas empiezan a vigilar a los maestros como los 

potenciales “desviados” (Dussel, 1995). (Birgin, 1999).

Las transformaciones de las dinamicas del mercado de trabajo, de genero y del Estado 

resignifican las tradiciones y configuran nuevas estructuras de sentimientos (Williams, 1980: 

Birgin, 1999). Asi, en el imaginario docente se articulan elementos diversos que por mucjio 

tiempo fueron considerados antiteticos: las tradiciones vocacionista y de trabajo femenino 

estan atravesadas por la urgencia de la posicion de trabajador/a ante la precariedad de los 

empleos. Al mismo tiempo, desde la tradicion igualitarista, se resisten y a la vez se inscriben 

los mecanismos de competitividad del mercado. Se van produciendo articulaciones ambigtfas 

que se van conformando entre las tradiciones (vocacion, genero, igualitarismo) y las nuevas 

posiciones (precarizacion del empleo, productividad, competitividad). En ellas est^n 

produciendose otros sujetos en los que estos elementos se articulan de modo diversos. Estas 

nuevas articulaciones muestran una fuerte ruptura del imaginario compartido que dalj)a 

cuenta de un proyecto comun. A fines del siglo pasado, se conforma una identidad docente 

homogenea y compartida, que fue producto de la historia y la politica de ese tiempo. En el 

presente, esa identidad se resquebraja. No aparece un discurso que articule con la misrha 

fuerza y capacidad de hegemonia los retazos de identidades que quedaron de lo que existi^ y 

los nuevos retazos que van conformandose.
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^Que significa ajustarse a la normativa en la que se inscribe el Manuall Explicitamente, el 

Manual plantea orientaciones para realizar las tareas, expresa las cosas que se tienen qpe 

hacer con el objeto de lograr exito en un contexto con un proyecto politico, economico y 

pedagogico definidos. No es necesario educar considerando las visiones distintas de las 

personas. Propone orientaciones para la practica. Como texto, se constituye en reflejo de una 

normativa existente en un contexto con un proyecto politico particular. La formacion $e 

focalizo en la transmision de los conocimientos apoyada en la aplicacion de procedimientos 

y plasmaba una relacion estandarizada con las normas, creencias, valores, conocimiento^, en 

sintesis, con la cultura.

El Manual prescribe, no deja nada afuera, representa el modelo de la autosuficiencia. El 

Manual constituye un texto para el dominio; supone el aprendizaje mediante practicas 

intensas, que establece un dialogo para el que se prepara y estudia solo garantizando una 

resolucion exitosa. El Manual prepara a los estudiantes con el objeto de garantizar en el uso, 

la resolucion de un ejercicio pedagogico y la produccion de respuestas acertadas.

posibilidad de reinventar la escuela y, con ella, el trabajo de los que ensenan, exigen ampliar 

perspectivas, confrontar ideas, recuperar saberes y tradiciones, habilitar otras voces, 
construir espacios publicos para lo comun y para Io diferente. Pero sobre todo, recuperar la 

pasion y la confianza en que podamos construir un mundo mas justo” (Birgin, 1999).

Al considerar los aportes de Bruner (1997), reconocemos que la concepcion de alumno que 

deviene del Manual, remite a ver a los alumnos como aprendices imitativos: la adquisicion 

del “Saber como”. Cuando un adulto muestra o modela una accion exitosa o habilidosa a pn 

alumno, ese modelado se basa en la creencia del adulto de que a) el alumno no sabe como 

hacer X y b) el alumno puede aprender a hacer X a traves del modelado. El acto de modejar 

tambien presupone que c) el alumno quiere hacer X y d) que tai vez, esta intentando hacer X. 

Para aprender por imitacion, el alumno debe reconocer los objetivos perseguidos por el 

adulto, los medios para conseguir esos objetivos y el hecho de que la accion modelada la 

llevara exitosamente al objetivo. Los adultos, reconociendo la proclividad de los alumnos a 

la imitacion, normalmente convierten sus propias acciones de modelado en representaciones, 

actuando para modelar lo que hay que hacer para “hacerlo bien”. Efectiyamente, ofrec^n 

“ejemplos sin ruido”, ejemplos claros de las acciones deseadas. Ese modelaje es la base del
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aprendizaje practice, y guia al novato que, a su vez, debe practicar el acto modelado pap 

tener exito. El experto busca transmitir una habilidad adquirida a traves de la practica 

repetida a un novato que, a su vez, debe practicar el acto modelado para tener exito. En este 

intercambio hay poca diferencia entre conocimiento procedimental (saber como) y 

conocimiento proposicional (saber que). El presupuesto subyacente es que se puede ensef|ar 

a los menos habilidosos a base de mostrarles, y que tienen la capacidad de aprender a traves 

de la imitacion Otro presupuesto en este proceso es que- el modelado y la imitacion hacen 

posible la acumulacion de conocimiento culturalmente relevante, e incluso la transmision de 

la cultura de una generacion a la siguiente. Pero usar la imitacion como vehiculb de la 

ensefianza implica tambien un presupuesto adicional sobre la competencia humana: que se 

compone de talentos, habilidades y capacidades, mas que de conocimientos y comprension. 

En la posicion imitativa, la competencia solo llega con la practica. El conocimiento 

“sencillamente crece en forma de habitos” y no esta ligado a la teoria ni a la negociacion o a 

la discusion. Se sabe que mostrar “como se hace” y ofrecer practicas haciendolo no es 

suficiente. Los estudios sobre conocimiento experto muestran que aprender como ejecutar 

tareas con habilidad no lleva el mismo nivel de habilidad flexible que cuando se aprende 

mediante la combinacion de practicas y explication conceptual. (Bruner, 1997).

Al leer el Manual, identificamos un enfoque conductista en el tratamiento de los contenidos; 

esto significa que el contenido se presenta parcelado en pasos muy pequehos y el refuerzo se 

manifiesta en las recomendaciones que se incluyen a lo largo del texto, por ejemplo: 

“Resuelva todbs los problemas ordenadamente, paso a paso. De dos problemas bien hechos, 

“vale el mas ordenado”. Entendemos que, a la hora de evaluar el Manual, aun vigente, 

resulta necesario conceptualizar algunos de los soportes teoricos que avalan la propuesta 

desde las teorias del aprendizaje y desde las teorias de la ensenanza. A su vez, explorar los 

vacios que supone hoy para la ensenanza, el particular recorte de contenidos en el 

materializado. Skinner (1970) afirma que “el proceso entero del Hegar a hacerse competente 

en una materia debera dividirse en un gran niimero de pasos muy pequenos, y el refuerzo 

habra de incidir en la realization de cada paso. Esta solucion al problema de como crear un 

repertorio de actos complejo soluciona tambien el problema de como mantener la intensidad 

del comportamiento”. Identificamos la actividad plasmada en el Manual como de modelaje 

desde la perspectiva didactica. Definimos las estrategias como procedimientos que utiliza el 

profesor j)ara que los alumnos aprendan los contenidos de la ensenanzH. Los alumnos se 

encuentran con el ejemplo resuelto, que constituye un modelo. Se pretende la copia de un
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modelo con sentido correcto. En este sentido, los enfoques con que los estudiantes aborden 

el conocimiento, nos referimos a profundo, estrategico o superficial, tambien determinan los 

modos de acercamiento a los conocimientos que la sociedad esta exigiendo.

Maria Angeles Soletic, autora de textos para la ensenanza de historia expresa en la 

entrevista “...Los manuales viejos Henen mas informacion, no tnve dificultad para 

leer las consignas. Isn los-libros de hoy, aparece la dificidtad de comprender las 

consignor... ”

El Manual presenta resoluciones unicas y correctas que no estimulan la incorporacion de 

nuevas perspectivas de analisis a lo explicitado en sus contenidos. Si escuchar con atencion, 

considerar puntos de vista dispares, tolerar la critica o el desacuerdo, o expresarse franca y 

racionalmente no se estimulan de modo adecuado, bien dificil es generar en los estudiantes 

la posibilidad de dialogar en el marco de la buena ensenanza. “Si el intercambio entre 

docente y alumno se transforma ante todo en una cuestion de decir, o en una cuestion de 

hacer preguntas marcadamente estrechas y unidireccionales, se atrofia la aptitud de los 

participantes para prestar atencion, pensar, preguntar y considerar alternativas. Si la 

educacion busca la “respuesta correcta”, se suprime la preferencia por discusiones mas 

interesadas en la investigacion y en puntos de vista divergentes. Si deliberadamente se 

desalienta el dialbgo o se lo relega a ambitos muy especificos,...” (Burbules, 1999) se esta 

favoreciendo un estudiante que responde a normas, a lo exigido, a lo que “debe ser”, 

vaciando de sentido para si mismo las acciones que de el dependen. Se formula tacitamente 

el mensaje de que las habilidades y disposiciones dialdgicas no son significativas en lo 
educative (o en lo social o en lo politico), porque es claro que, si lo fueran^ el curriculum las 

reconoceria. Al inhibir determinadas formas de vinculos relacionales entre docentes y

Comunicar los aportes de los diferentes especialistas entrevistados posibilita, desde la 
perspectiva de la investigacion cualitativa, que el estudio del Manual pueda profundizarse en 

tanto la convergencia de observaciones desde distintas disciplinas, desde multiples e 

interdependientes fuentes de conocimiento. En este sentido, senalamos que los aportes 

devenidos de las entrevistas realizadas a los especialistas en las diversas areas: lengua, 

matematica, didactica de la lengua, didactica de las matematicas, historia, autores de textos 

para la ensenanza de la historia, investigadores en temas educativos, constituyeron un 

material de especial interes para el reconocimiento de esta categoria, el Manual de naturaleza 
prescriptiva y normativa.
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alumnos (asi como entre los alumnos), esas practicas escolares inhiben tambien el desarrollo 

de las virtudes comunicativas en los docentes que, pasados varies anos en el ambiente 

escolar, suelen descubrir que su aptitud de iniciar de manera espontanea y entusiasta un 

dialogo con sus alumnos (o con sus colegas o los padres) tambien se han atrofiado.

Desde nuestra perspectiva de analisis, reconocemos- el papel de la practica y de la 

ejercitapion. El Manual logra plasmar el aprendizaje estrategico y, de este modo, garantizar 

el exito del examen. Desde la perspectiva del docente, resulta un buen diseno para la clase de 

un profesor. Propone secuencias de trabajo para organizar la tarea del aula. Rosa Rottemberg 

coincide con lo que dice Graciela Chemello, especialista en didactica de las Matematicas: se 

han abandonado buenas propuestas sin buenas explicaciones. Este Manual es un libro para 

aprobar un examen, no sistematiza el conocimientjo.

A continuacion, expresamos las emisiones de los distintos especialistas entrevistados, 

agrupados por las disciplinas en que se ocupan. De la materia Lengua fueron entrevistadas 

Ana Atorresi, Ana Maria Pinocchio y Bertha Zamudio. Ana Atorresi manifiesta que el

En la entrevista realizada a Ana Atorresi, especialista en Lengua, se senala que “en la 

ejercitacidn aparecen intensos trabajos. La teoria se alcanza con la practica. ” En este 

sentido cahe preguntarse acerca de! valor de la teoria y de la practica, en tanto la 

aplicacion del conocimienlo en la resolution de un ejercicio pedagogico garantizaria el 

conocimiento completo del tema a estudiar o el que se ha estudiado. Promueve la memoria, 

la contrastacion y la comprobacion de la memoria del sujeto. Tambien dice “Del Berrqti 

hay cosas que rescato de la gramdticay la ortogrqfia. Hoy no lo saben (los estudiantes), no 

se ac uerdan. ’’

Bertha Zamudio, especialista en Lengua, y Francisco Cabrera, maestro normal, coinciden en 

que el Manual es un texto con ausencia de creatividad. Remite al entrenamiento y a la 

regulacion paso a paso (criterios que aun son reclamados tanto por los docentes y en Ips 

alumnos en la actualidad) Rosa Rottemberg, con experiencia en la empresa editorial, 

explicita el valor de un material que ha resultado exitoso para los estudiantes: material usa^lo 

para aprender, material usado para ensenar, resulto fantastico para los alumnos, resulto 

adecuado para que los docentes organicen su clase, resulto un buen material para aprender 

una estrategia para aprobar un examen, en Matematicas existe mas de una manera de 

resolver problemas, pero en el Manual no se expresan alternativas, pareciera importante usfir 

los caminos mas economicos, cortos y claros.
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Manual presenta un vocabulario amplio y que eso logra no hacer feo lo escrito. En la pagina 

174 del Manual de 1940, aparecen las composiciones, como formular buenas composiciones. 

Aconsejq pensar, recordar, inventar. Hay que formular oraciones. Supone que se saben usar 

los signos de puntuacion. Manifiesta que hay que trazarse un plan o bosquejo. Atorresi pe 

sorprende al advertir “las preguntas que se propone, formulas de comienzo, desarrollo y 

final. Se observan estereotipos. Se expresa una preocupacion por las formas y no por Ips 

contenidos. ” Ejemplo: “Por que amo a mi madre” titulo para una composicidn. No hay un 

proposito, usted es una persona que ama a su madre porque la cultura se lo impuso. El 

supuesto formal estaria dado en como se escribe para la escuela. Otros ejemplos proponen la 

vida de personajes ilustres, mis vacaciones. El modelo de composicidn “La lluvia y $us 

beneficios” tiene semejanza a lo que se podria decir desde las ciencias naturales. 

Aparentemente no tiene relacidn con el titulo. Se produce la torsion de la utilidad. Se realiza 

un esfuerzo para ficcionalizar la oralidad, siendo esta informal. “Belgrano, creador de la 

insignia patria”. Se cae en muchos lugares comunes: frases hechas “preciado bien del cielo”. 

Los retratos de Rivadavia, San Martin, Sarmiento, Belgrano aparecen disociados del uso 

linguistico. Aparecen mas ejercicios de Matematicas que de Lengua. En la edicidn de 1975 

del Manual agrega giros causales, comparatives, temporales, para ampliar el vocabulario. 

Explicita los vicios que se cometen en la produccidn. Recomienda como hacer una 

composicidn, agrega la necesidad de conservar el tiempo de los verbos. “Ordene las ideas”. 

“Como comenzare”. “Como fmalizare”. Agrega ejemplos de produccidn de los alumnos 

extractadas del ingreso de 1939. “En la actualidad no se cita con 60 ahos para atrds. 

Aparecen las mismas cartas. Agrego telegrama y brinda un telegrama de ejemplo. Existyn 

reglas que no las se, por eso recurro al “Maria Moliner”. Tengo muy buen estilo para 

escribir, por haber leido, no por haber memorizado reglas^ ”

Ana Atorresi expresa que el prdlogo refiere a que es un texto de repaso y ejercitacidn, no se 

propone ensenar, “no hay modaHzacion en las expresiones utilizadas en e! Manual, por 

ejemplo expresa - “pleno dominio”y no cierlo dominio de los conocimientos. Seplantea en 

terminos absolutos. ” - Expresa la no necesidad de recurrir a textos distintos, con esta unica 

fuente de revision del material complete alcanza. La parte explicativa tiene igual numero de 

paginas que la parte de ejercitacidn. En realidad, no se explicitan razones o causas que 

expliquen los temas, sino hay Reglas. La unidad de analisis es la oracidn, no se busca la 

produccidn de textos. Los enunciados son parte fundamental de ese textq. En la estructura 

del texto la sintaxis es muy importante, esto es bueno en el material. La ortografia se maneja



161

con la ejercitacion. Aparecen cuatro hojas con listas de palabras. Por ejemplo, en la pagina 

135 se indica “...escribas la palabra, de tanto escribirla se fija”

La ortografia esta absolutamente planteada en funcion de aprobar el examen. En cuanto a la 

composicion tema”, se pide que los alumnos escriban textos fiincionales: carta, informe.

Jamas cuando se sale de la escuela se hace “composicion tema”. En cuanto a las reglas de 

acentuacion, ver pagina 140, por ejemplo, volviose, algunas expresiones no se usan mas. 

Senala las acentuaciones viciosas. De este material se deriva una Concepcion del idioma puro 
y de un idioma vicioso, corrupto.

Ana Maria Pinocchio expresa en su entrevista: “Por el indice no aparece el discurso, el 

texio. En ortogrqfia y prosodia aparecen las normas a segnir, qne imp!icon una concepcion 

de la lengua. Desde el vamos estdn las reglas, denota una concepcion arcaica de la lengua. 

En cuanto a morfologia y sintaxis, en los anos 60 y 70 se produce un auge del 

es/i uctinalisnio. La composicion ocupa un menor lugar. Lsta ausente la comprension, la 

interpretacion y el andlisis del discurso. Enfrentar los distintos discursos sociales, descuhrir 

el pai atexto, el epigrafe. begun las teorias actuales es mas dificH ser mas competente como 

hahlante, escritor o lector. Ahora se ensena sintaxis, los malices de significado, no esta la 

semdntica en el Manual. Ahora se ensena a partir de la produccion escrita. Antes se 

ensehaban las recetas de las estructuras, ahora se ensehan las recetas o estrategias para 

generar el discurso, para producirlo. Habria saberes bdsicos que debieran traer de los 

primeros grados. Que se ensena en primaria, que se ensena en media. De Lengua, que 

debei tan haei los chicos.En otras epocas esto estaba garantizado. Se trabajaba claramente 
en la escuela primaria’'. Sigue “De lo normativo se paso a generar hipotesis, lo cual 

produjo desorientacion en los maestros. ^Cuando es el momenta defijar la norma? Se ve en 
la produccion de los chicos. Antes era homogenea, estaba garantizada, ahora depende de la 

escuela, nunca llegan a construir el concepto. Se observa una resolution mecdnica. No es 

tiara la norma respecto de la ortografia. En el Manual aparece tai cantidad de information 

acerca de los sustantivos; habria que inlerrogarse acerca de si esta en funcidn de \a 

pi oduccidn del estudiante. Llaman la atencidn los listados, los cuadros, la information 

atomizada, sin explication. Por ejemplo, los ver bos. Bdsicamente es la norma por lo 

correcto. La unidad lingiiislica es la palabra o la oration, no es el texio. Incorpora 

information sin ver como esto funciona, produce saturation de la information. Hoy la 

preocupacion residiria en ser mas eficaz en las situaciones que le pre sent a la vida. En 

cuanto a la redaction, sigue como unidad la oration. Se proponen ejercicios mecdnicos.
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Eh cuanto al modelo carla, ahora se ensenan formalos, pero no se ensena nn sola fornip 

No estd nial incluir el cronolecto, buscar algmi termino informal. Lo formal aparece muy 

marcado. Respeclo de los temas libres, se propone en la pdgina 181, “Un recuerdo 

ingrato’’, “Obras de nuestrosproceres”, “For que amo a mi madre”, “For que debemos 

amar a nuestra bandera”.En la pdgina 182 se observan expresiones anacrdnicas. Se 

trabaja apartir de la maxima de San Martin, iambien con refranes. Se baja mucha cues!ion 
moral. “Argentina de promisidn ” ^que significard estopara los pibes de ahora? Aparecen 

las fdbulas, los modelos literarios son de corte moral; los deberes y los derechos aparecen 

iodo el tiempo. Fensaba en la emimeraciqn.

Estd ausente el trabajo con la literatura, baja normas morales, trabaja con las hiografias, 

es coherente con la propuesta. La acmnnlacidn garanfiza el uso eficaz de la lengua, 

completar guias de trabajo no garantiza el uso de la lengua. No aparece el tema de la 

comunicacidn, cdmo se establecen las formas, los distintos lenguajes. La recapitulation no 

se si estaba antes. En 1940, hay ejercicios. Em 1975, hay ejercicios y ejercicios de 

recapitulation. Respecto del uso de algunas conjunciones, en !a primera version aparece el 

listado y su referenda al uso, pero no expresado de ese modo. El Manual editado en 1975 

pareciera diferente respecto del editado en 1940. La composition se llama redaction. En

Las imposiciones externas hacen que el sujeto no se comprometa con lo escrito. Aparece en 

el Manual editado en 1975, cierta idea de plany bosquejo. La planiftcacidn, puesta en texto 

y production, pero jCudl es el interlocutor? ^Es el maestro? jPara quien se va a escribij ? 

?Oue tipo de texto es? En general se les pide a los chicos que escriban un ensayo, una 

pubhcidad, una nolicia, se les pide que piensen en e! formato. Se ficcionaliza, se escribe 

para distintas situaciones. En la actualidad aparece la necesidad del uso del borrador j- el 

momenta de !a revision. En cuanto al Manual, el peso estd puesto en la sintaxis y en la 

morfologia. Aparece el Modelo, “hay que escribir como... “

For ejemplo, en !a pdgina 173 propone “Confeccione...oraciones... ” Fuede adquirir ci er to 

vocahulario. Fercihir si el texto se contradice, si se refnle !a information. Teniendo coup) 

unidad la information, estos aspectos enunciados no se pueden ver. Se plantea una receta 

para escribir bien. En la pdgina 174 se propone un plan para escribir. Recomienfa 

confeccionar oraciones cortas, emplear a menudo el punto y aparte. Las recetas aparecen 

fuera de contexto y la necesidad del uso. La composition se resuelve con temas fijados: 
“Las vacaciones”, “Lavaca”.
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Bertha Zamudio observa que “falta una voz que vaya diatogando con el alumno, falta uqa 

voz que siga con el hilo conductor. En lo que respecta a las partes de la oracion, no hay 
criterios para las clasificaciones, camhian los criterios de clasificacion sin dar explicacidn. 

Presentci las cosas pero no las explica, hai cuanto a los verhos, los derivados verhales y las 

proposiciones, los errores saltan a la vista. El receptor modelo es como un adulto, no habria 

una especificidad para tratar y abordar al adolescente. Incurre en errores de clasificacion. 

No hay reflexion acerca de lo que es comunicarse, ni refiere a !a comunicacion en si. No hqy 

referenda a las variedades de! lenguaje. Desatiende el problema de lo adecuado segun el 

contexto en que se encuentre. No hay referenda a los fendmenos de las variedades 

linguisticas, no apunta al uso del lenguaje. (Coincide con Ana Atorresi y Ana Maria 

Pinocchio). Propone cartas famitiares, pero no se habla del discurso poetico. El paratexto 

se liniita a titulos y subtitulos. La ejemplificacidn es pobre y aburrida. Conforman 

verdaderos estereotipos. Este material podria resolver el problema de' los docentes con

1975, empieza con ejercicios de vocahulario, aparecen contenidos de semdntica, 

correccion de vicios: “No se dice”, “Se debe decir”. Siguen apareciendo los modelos. Los 

modelos son producciones de los chicos. Se observan modelos de chicos en 1975. En 1940 

no aparecen modelos realizados por los chicos. Signe el modelo normativo, los refranes, 

ahorro es la base de la fortuna, los prbceres. Formula advertencias para el examen de 

ingreso en la pdgina 223. Incluye ejercicios tipo de los ingresos anteriores. En 1991, yet qo 

es Lengua, sino Lengua y Literatura. Aparece la comprension de texto como un libro 

aparte. Esto es nuevo. Por que se Hama Lengua escrita. En Lengua y Literatura aparece el 

tema del modelo. Se advierten dos problemas: el vaciamiento de los contenidos y la 

formation precaria de los docentes. El libro viene a cubrir lo que no se enseha O| a 

sistematizar, lo que se enseha de modo disperse. Representaria un gran recetario acerca de 

lo que uno debe saber. Supone respecto del si sterna educativo una conception de fa 

ensehanza de la Lengua fuera del uso de los hablantes. Me parece interesante las sucesivas 

reelahorationes de la prop/testa, el trabaje-editorial. Me surge pensar en !a conception fel 

libro de texto, no hay diagramacion, hoy se da una proliferation de la imagen. Se explica a 

traves de imdgenes, con espacios en bianco. El Manual tiene una conception distinta dpi 

libro de texto actual, aparece como un libro receta, ejercicio por ejercicio. Es un material 

interesante. Se sabe que aqui pueden recurrir los docentes, funciona como libro de texto 

tanto para los docentes como para los alumnos.
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rnuchas horas de clase, con lo cual tin material de estas caracteristicas resuelve la prdctica 

del docente. No se explicita desde que teorias se usan las categorias”.

Sorprende a Bertha Zamudio el cuaderno de clase de Pedro Beiruti y el Manual producido. 

Al respecto, expresa “son la misma cosa”. Aparece todo en molde, no hay espacio para la 

creatividad. Se dahan modelos que habia que copiar. Podria usarse como un “diccionario 

de durfas

Afirma Graciela Chemello que “el modo de accesd al conocimiento lo hacen los maestrqs 

contando las matematicas La cuestion es que el modo de transmision sigue siendo el que 

planlea el Manual Lo que mas impacta es que tamhien existen escuelas que solo proponen

Desde las Matematicas y desde la didactica de las Matematicas, transcribimos los aportes <fle 

Graciela Chemello, Carmen Sessa y Patricia Sadovsky. Graciela Chemello, especialista en 

didactica de las matematicas, manifiesta que “el Manual constituye un compendio de 
informacion de matemdtica bdsica, qficialmente hablando, lo que debe saber un ciudadano 

para el imaginario de !a genie. Requiere menos de lo que necesita una ciudadano hoy. 

Actualmente los requerimientos son otros, se hace necesario aprender otras cosas y de otra 

manera. Actualmente, los docentes no estdn preparados para acceder a los materials 

nuevos. Desde laspropuestas se habia hoy de “mostrar el espectdculo de las matematicas”. 

1’e muestro las leyes como en un escenario, te cuento las matematicas. Aqui el problen^a 

funciona como aplicacion del conocimiento. El docente cuenta el Teorema de Pitdgoras. Se 

proponen enunciados que fueron aprendidos en forma tedrica. Se tiene la idea que cuando 

el alumno sabe, sake el cuento y desde ahi lo va a poner en funcionamiento. El chico debe 

aplicarlo, quien aprende debe aprender el cuento. Si consideramos desde el punto de vista 

del conslructivismo que el conocimiento se aprende poniendolo en funcionamiento, 

utiHzdndolo, entonces de ddnde saca cada uno como resolver, si el alumno aprendid el 
cuento. Algunos docentes dicen “saber sabe, pero nopuede resolver elproblema”. El chico 

aprende el cuento. Mi trabajo en otros dmbitos me ha permitido leer experiencias de otros 
docentes, rnuchas de las cuales son presentadas como innovaciones, despues de mostrar el 

espectdculo, presentan problemas de aplicacion, presentan problemas que tienen que vqr 

con el entorno mas cercano del chico, incluyen la realidad sociocultural del chico. Por 

ejemplo, en La Rioja o en Salla, los chi cos salen con preguntas al campo, jcudntas hectdrects 

de olivares hay plantadas? jcudntos km de distancia tenemos hasta la estacidn de servicio 

mas cercarta?



165

hacer cuentas y dictado de numeros, ni siquiera estci presente el problema que aparece en el 

Beiruti. Es decir, se observa otra cuestion, aparece la pregunta sobre camo se usa el 

problema, que caracteristicas tiene el problema, si el problema aparece en el aula. El 

Berruti es una version supertradicional para mirar el problema, pero por lo menos hoy 

problema. Constituye mi problema que conocimiento hay que usar para resolverlo. Habria 

que mirar en detalle los enunciados de los problemas que les presentan a lbs alumnos. Pqr 

ejemplo. se proponen usar las cuentas de pago de la luz y que representen en un grqfico con 

coordenadas e! contenido propuesto. A su vez, que busquen e! MCM. Represenpi 

graftcamente el MCM...estd diciendo el conocimiento matemdtico que hay que usar. Vale 

preguntarse acerca de la election de la estrategia, ya te dicen el conocimiento que tenes que 

usar. Te dan datos de mas o de menos, y hay un trabajo de selection de datos, !a cuestion 

reside en ensehar determinados modelos y aplicarlos. Si nosotros observamos el tipo ^e 

actividad que presentan, los problemas y ejercicios de aplicacion, se ponen en juego, 

estrategias, reglas y propiedades. En realidad funcionaba como un compendia de reglas, 

que si el docente ensehaba y no recordaba bien, constituia un compendio con el cual 

estudiar. Se repelian con exito eslos problemas tipo y las reglas. Como tendencia muestra, 

como en verdad hay un enfoque para ensehar las matemdticas de modo utilitarista y de bqjo 

vuelo. La Matemcitica aparece como una ci end a que da instrumentos para resolvbr 

problemas prcicticos.

Id signiftcado que la escuela primaria ha dado a la ensehanza de las matemdticas refiere a 

brindar los conocimientos que le permitan a los individuos desenvolverse en la vida 

cotidiana. Es vdlido plantearse esta cuestion como objetivo, pero no solo esto. La secuencia 

propuesta es la traditional. Remite a los numeros nalurales, los numeros rationales y !a 

division ent re la aritmetica y la geomet ria. Lo que mas impacta es que este material refleja el 

problema tipo de ejercicio de aplicacion. Ensehar con contenidos mas actualizados se 

vincula a la cuestion de la transferencia, e! aprender ofros contenidos de otras areas. Ln los 

problemas se advierte la posibilidad de aplicar un unico procedimiento. Estdn planteados de 

antemano los conocimientos a utilizar. Se identiftcan cudles de los problemas aprendidos se 

relaciona con el nuevo a ser propuesto. No hay fundamentacidn, no estd presente en ningun 

momenta la actividad matematica que no sea la aplicacion de procedimientos ensehada'y 

transmitida por el docente. INte libro le da seguridad al docente. El Manual analizado da 

cuenta de un trabajo que brinda facilidad y comodidad para la (area, y de este modo cierra. 

Lo mas impactante es que todavia se siga imprimiendo, responde a una breve explication
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Carmen Sessa, especialista en didactica de las Matematicas, expresa “Voy a apelar a mis 

recuerdos, recuerdo en !a escuelci primaria cyie no se nsaban Hbros, nos daba ejercicios cpn 

el que se preparaha a ios alnmnos. Los alnmnos no tenian acceso a los Hbros de 

Matematicas. Los chicos se copaban con tener nn libro. Era un compendia de toda 

aritmeticay en geometria. Era nn texto escrito con iodo lo fundamental. La organizacion del 

libro hacla que uno pudiera trabajar fuera de la escuela, suponia la organizacion 

extraescolar. Planteaba contenido tedrico y ejercicios de aplicacion. Permitia trabajar solo. 

Uno leia !a def ni ci on, nos hacia recordar. Desde el exito, creo que no habia otro. ^Se 

planteaba un a juste entre el libro y lo que se tomaba en los exdmenes.En la pdgina 13 del 

Manual de 1940 hay explicaci ones de algoritmos para hacer las cuentas. En la pdgina 12 

dice “Recuerde los numeros deci males”. Nadie podia aprender con eslo, pero sabiendo, 

podia sistematizar lo estudiado. La receta acerca de cdmo se lee un numero fraccionario. No 

hay un desarrollo del tema. Es una receta acerca de cdmo se suma, no se sabe por que eso es 

asi. Ejercitese mucho en la division con decimales. En las recetas no se explica el por que. 

Aparecen los problemas tipo. Estd la solution y la forma de encararlo. Te da muchos 

problemas y uno lo hace e! propio autor. Cud! era !a densidad de poblacidn, ta! como 

aparece en la pdgina 17 del Manual de 1940. La cuenta no termina. Da por sentado que la 

densidad puede tener dos deci males y con el tercero redondeo. En !a pdgina 19, el probletya 

n° 12 liene varias maneras de encararse. Supongo que se ensehaba tambien asi, enganchaba 

y era coherente con un modo de aprendizaje. A cd estdn explicitadas las maneras correctas. 

Aprender cdmo se hace cada cosa y hacerla hien. Un tipo preocupado por la representation 

hace diagramas con flechitas para la solution por reduction a !a unidad. Plantea algo 

tipico. Mediante un metodo grdfico de flechas, muestra cdmo se hace la proportion directa e 

indirecta . (pdgina 67). En !a pdgina 66 se observan reglas orales vacias de significadd. 

Intenta dar reglas prdcticas para resolver esos problemas o actividades. Se dirige al sujeto 

que aprende, me trae muchos recuerdos. Carmen observa la pdgina 69. Plasma un modtio

tedrica y luego a una serie de ejercicios, puestos en un espectdculo. De lo que si estamos 

seguros, (los estudiantes) no pueden resolver problemas de otra disciplina, no pueden poner 

la matemdtica en funcionamiento. Debieran poder utUizar las representaciones que conocen, 

controlar si lo que conocen les sirve al problema. Las Matematicas que actualmente necesita 

el ciudadano es la que da information bdsica para la vida ya su vez le posibilita el acceso a 

los estudios superiores. Si uno observa el indice, aparecen contenidos conceptuales, pero no 
refiere a los haceres que los alnmnos deben tener ”.
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de esa epoca, sigue siendo wi modelo por ejercitacion y repetition. Que cosas hacer para 

reconocer que reglas y como hacerlo. No aparecen diferentes modos de resolver problenias, 

aunque en los problenias de regia de Ires simple se manifieslan dos maneras de resolver las 

cosas. Cabe aclarar que lo aqui descripto no es un problema de este libro en particular 

Aparecen los problenias tipo en relation a! tenia planteado, por ejemplo, la divisibilidad. Las 

reglas estdn enunciadas, hay ejemplos de aplicacibn de !a regia. Cud! es la relation con las 

verdades matenidticas. Responde a distinfos status. E! libro podria Hegar a la verdad 

mediante el andHsis, a traves de casos. bin cambio, e! Manual enuncia una verdad, hay una 

aplicacidn de la verdad. Este texto no intenta ensehar, este libro es un resumen de lo que el 

tipo aprendid. Claraniente no es importante saber por que. Se separa el estableciniiento de la 

verdad, se supone que esto es fundamental, que se va a tomar. Lo que falta es muy dificil de 

exp!tear, no lo incluyo. Lo dejo para mas adelante. Entender por que se aprende se deja para 

los expertos. Lo unico que se puede confiar es en la memoria. No hay sugerenda sobre los 

mecanismos de control respecto de la construction de conocimiento. Es un libro de 
preparation.

Isn !a actualidad, para !a mayoria de los chicos, la matemdtica es una coleccion de reglqs 

que no comprenden, tienen una idea de edmo aplicar una regia. Se intenta aplicar cada 

regia, pero tampoco se logra. Lo logra dividiendo, atomizando, compartimentalizanfo. 

Aparece un sistema de ecuaciones, separo en temas, aplico esas reglas para esa coleccion de 

temas. No hay trabajo en la construction de las reglas. El alumno ni sospecha que puefe 

construir una regia. Hay muy poco de relation entre las cosas. El sentido de los 

conocimientos se incluye en una gama amplia de posibilidades. La matemdtica escolar es 
distinta de la matemdtica como disciplina. La escolaridad plantea una relation particular 

con la verdad en la matemdtica. El sujeto debiera controlar los mecanismos de validation de 

la verdad. Se plantean mecanismos de control del estableciniiento de la verdad. El sujeto 

puede armar una validation. Hay una posibitidadpara poder relational' con la verdad, para 

poder justificar lo que se hace. La coleccion de reglas pone de manifesto que se concibe 

como verdad en matemdticas. La verdad es percibida en relation a una tear la. Avanzar en 

una justification de la regia, por ejemplo, los multi pl os de 3. Se arma una demostracion para 

armar una validation. Estd ausente el proceso de estableciniiento de una afrmacion, esto es 

inusual. Se presentan reglas en una coleccion de problenias. En el examen los alumnos 

tenian que resolver problenias. Lo anuncia en el prologo. Lo fundamental iyfere a que es un 

texto de repaso y ejercitacidn. Se pregunta acerca del significado del “plena dominio" de
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que tenias. Es u/i libro muy eficaz en terminos del examen de ingreso, aparece wia 

jerarquizacion del conocimiento. Encima es resumen, ample con todos los temas. Yo fio 

diria que es explicativo, slno enunciadvo. Los contenidos aparecen en series y en grupos. Se 

explicita Id enunciacion de propiedades y de reglas. Se clasifican las reglas. Se resuelve paso 

a paso. La forma en que se hace y se escribe es de una unica manera. Se observan ejercicios 

tipo, se enuncian las reglas. Se proponen ejercicios tipo, se aprenden, se presentan 

situaciones semejantes y se hacen varianies sobre los mismos. Especifica la iransformacidn 

de un problema tipo. Se incluyen nolas suscintas. Esto da !a sdlida preparation para e! 

ingreso. En Geometria aparecen las noci ones de geometria plana. Se hace fu er te hincapie en 

el trazado. Se explicita el problema grcfico tipo, con la definition, superficie, poligonos 

regulares e irregulares. Se le pide al alumno que dibuje y que trace. Aparentemente la 

geometria se presenta a partir de definiciones (conocimiento descriptivo y mostrativo) y 

otros problemas de tipo numerico. Es decir, se les pide que dibujen o tracen o bien, los 

problemas numericos remiten a resuhados que son numeros. En Aritmetica se plantea la 
regia de Ires simple, problemas con proporciones, para que puede servir que vos hagas esto. 

En cuanto al pulso, los elementos de geometria no los considera, tai como se manifiesta en 

las pdginas 105 y 106. Dibit jar a pulso, calcular superficie, nunca hubo aprendizaje de 

conocimientos geometricos. Se da la aplicacion de una regia, doy reglas. Se ponen dos 

reglas y no se justifica por que. Le permite aplicar en una serie de problemas. Constituye un 

clasificatorio de nombres. Habla de la recta, la semirrecta. Todo se muestra con grdfcbs 

vistos desde los angulos inter lores. En la pdgina 116 aparecen la circunferencia y el circulo, 

no dice que es circunferencia y circulo. E! tratamiento del tema circunferencia se realiza 

desde la perspectiva de !a superficie. 0 bien se plantea desde la perspectiva numerica. 

Tambien en relation al perimetro, se traduce en lo numerico. Se utilizan distintas formas de 

medicidn. Formula recomendaciones, se deja bien claro como hacer, es muy obvio y muy 

tipico. En e! prd/ogo de! Manual de 1991 extiuye el tema del tiempo. Lin el Manual de 1940 

se plantean 8 ventajas que implica el uso de este material. En el Manual de 1991 se plantean 

7 ventajas que implica el uso de este material. En matemdtica la preposition “de ” indiga 

multiplication. Respecto al tema multiplication, valdria preguntarse donde se emplea esta 

operacidn, ayudar a reconocer una multiplication.

Las frases que se expresan constituyen fuentes de dificultad. Constituye un tipico productor 

de err ores. En el Manual de 1991 hay un in ten to de cambio, distintas sihiqciones en que se 

emplea la multiplication. Los problemas aparecen teniendo operaciones con decimales.
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mi nienor nivel deFJ planteo estd restritigido a area, superficie y perimetro. Habria 

complejidad. Puede ser porque eran tamhien los prohlemas de los exdmenes. En la pdgiqa 

165 se observa el cdlcido del dngido cuando el reloj da las 12.15 boras. Como calcular, 

cndndo en realidad no es exactamente mi dngido de 90°. Podemospregmitamos acerca del 

sentido de esta propuesta. Que se pretende. Cndl dehiera ser el nivel de complejidad a 

alcanzar. Actualmenle se planlean transacciones enlre los docentes y los estudiantes. ^e 

reduce la complejidad para que los chicos no protesten. Reconocer que el modelo que se 

presenta en Matemdtica es aquel en que solo se hacen cuentas. Lo que me impactd del 

Manual es percibir el empobrecimiento del sentido de la disciplina. En general, el montdn 

aprende menos. Pocos aprenden mucho. Para la mayor cantidad de personas, el sentido de 

la matemdtica es nulo. Antes, esto no hacia crisis, hoy, si. Todo el mundo se cuestiona el 

orden. Personalmente me daba terror el examen. Recuerdo que mi papa nos juntaba a ipi 

primo y a mi para resolver los problemas. Yo asocio los problemas con los problemas de 

ingenio que mi papa nos proponia. Esto implicaba retribuciones respecto de “jOiie 

inteligente!” La Matematica representaba para mi el orden, la seguridad mental, yo era 

una apasionada total, y la disciplina era tranquilizado^a.

Patricia Sadovsky afirma que "el prologo explicita cudl es la linea, bastante usual, muy 

dara, Aprendo-Aplico. El conjunto de definiciones que cubre lo tedrico, se reduce a las 

definiciones, no aparecen problemdticas, no plantea contradiccidn. Se percibe una linea 

deductivista. La definition propuesta daria todas las aplicaciones. Para asegurarse el 

aprendo-aplico se propone e! ejercicio, que aliende la regia de! ejercicio tipo. Algunos 

problemas planteados los podriamos sacar de la secuencia propuesta, y en si mismos spr 

considerados interesantes. El problema que se manifiesta con este tipo de propuestas, es que

Habria yue ver si conserva los grdficos con flechas. Se expresa "Se razona asi”. Hay 

recomendaciones para los alumnos respecto de la organization del producto. Por ejemplp, 

"no simplificar es un error para el examen. ’’ En cuanto a la regia "Simplifique antes de 

operar ”, no siempre constituye un modo adecuado de resolver. Existen reglas que no son 

econdmicas. Propone reglas para la simplification de una fraction y para efectuar 

operaciones. Da cuenta y alerta acerca de un posible error. De dos problemas vale el mas 
ordenado, no hay estrategias metacognitivas. Ante una duda, vaya al problema tipo 

correspondiente. Lo damos por obvio, lo aprendes a hacer, haciendo mucho. En el Manual 

de 1975 aparecen e seal as y mapas: longitudes, areas y perimetros, esto ya no se hace. Los 

chicos de hoy no podrian resolver lo que aparece en la pdgina 156.
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las dificultades son imitadas. Desde la perspectiva qwe plantea es exitoso. Propone 

ejercicios que tienen una respuesta correcta a ser alcanzada. El material refuerza que la 

Matemdtica es ejercicios, si (el estndiante) no Io puede resolver, no sirve. Se manifiesta la 

concepcion de tin tiempo limitado para resolver problemas. Supone un tiempo limitado por 

el ingreso. Estci ausente la Matemdtica como objeto de reflexion, como objeto cultural. Se 

manifiesta una concepcion de la disciplina clara en relation a saberes prdclicos con 

conceptualization limitada. E! Como se bace. La Matemdtica como disciplina no es una 

coleccidn: plantea el ejercicio tipo, da una serie de ejercicios para cada subtema dentro fe 

un tema que lo abarca. Toma los observables de la realidad. En la escuela se ensena lo 

prdctico, las traducciones de la realidad, no hay una logica que obedece a la estructuracion 

de la disciplina. En la escuela secundaria se ensena la matemdtica axiomatizada. Se 

demuestra en la escuela secundaria. Esto genera una conception de las Matemdticas, la 

disciplina constste en resolver problemas. Ser bueno en Matemdticas es resolver problemas, 

se esld dotado o no para ello. La pista es atenerse a una regia. Las condiciones para 

adaptarse restringen la posibilidad de alternativas. No hay pistas que abran alternativas, 

son respuestas unicas, bien acotadas. Los problemas siempre tienen solution. Las 

condiciones que tienen las reglas refieren a usar todos los datos, si no se usan todos los 

datos “algo hace mal. Sadovsky refiere a que no hay preocupacion por la prdctica de 

validation de la disciplina. En Matemdticas entendes o no entendes. Cuando una llega a la 

facultad, algo le gusto de la matemdtica de la escuela. Se entra o no en el juego de fa 

Matemdtica. Pocos eligen Matemdtica. El Manual fue exitoso, era claro y lograria que 

algunos encontraran el sentido del juego. Actualmente se plantea una cuestidn de hibrido. 

Se presenta esto mismo, diluido, no se ve !a intencionahdad. No se tiene prdctica de lo que 

es producir conocimiento en !a disciplina. Tambien se valoran mucho tiertas cosas de 'la 

disciplina que para la disciplina no son importantes. Por ejemplo, si un docente por alguna 

razon no da un tema, no puede permitirselo, dehido a que !a cultura y la tradition de la 

disciplina senala un mandato. Lo que quiero rescatar de este material es la coherencia. No 

sirve decir que no aporta, si bien no responde a la conception que uno sostendria, desde la 

conception que en el Manual se sostiene, si es coherente. Remite al entrenamiento y a la 

regulation paso a paso. Al no haber ingreso, se desdibujan los objetivos. Los maestros lo 

usan como repaso. Lj error se ve como una falta. LEle material me resulta familiar. Cubre 

las condiciones para que el estudiante siga incluido en el sistema. ”
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6.4 El Manual y la Argentina sin intelectuales

se
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Pablo Pineau, docente e investigador en historia de la educacion, manifiesta en su entrevista 

“en 1978 use el Manual como alumno, en 1990 lo use como docente en Mundo Nuevo’’... 

“nadie tenia la ultima edition del Manual, era un libro que se conseguia, me acuerdo los 

problemas de lapctgina 135, era raro que la gente tuviera la ultima edition. Tambien lo use 

como maestro en el 90. Usdbamos los problemas matemdticos y la ejercitacidn. Las pdginas 

134 y 135 las mande fotocopiar para trabajar con los chicos en la escuela. Es un cldsico

Recuperamos en este apartado aquello que ya hemos planteado en secciones anteriores. 

Senalamos la relevancia para la formacion de los ciudadanos de la problematica que 

plasma en el Manual, vinculada a didactica y curriculum, entendiendo al texto como 

interprete de los requerimientos que la sociedad les demanda a los ciudadanos. El Manual 

como texto manifiesta un contexto que no se ha transformado. Como ya dijimos en parrafos 

anteriores, en las consignas de los ejercicios propuestos se encuentra ausente la actividfid 

laboral de la mujer. Las profesiones enunciadas corresponden al ambito de lo comercial, la 

industria, la explotacion agropecuaria, es decir, coinciden con el modelo de nacion que se 

propiciaba en 1940. El modelo de nacion de los anos 90 pareciera ser otro, pero no se refleja 

en el tratamiento de los contenidos que se plasma en el Manual. Personas dedicadas al arte, 

la ciencia, el trabajo intelectual no se incluyen como profesiones. El modelo de la Argentina 

que puede identificarse corresponde a la Argentina del empleado publico, aiin cuando pl 

modelo de nacion propiciado desde el contexto, era el modelo agroexportador. Puede 

reconocerse una Argentina sin intelectuales. Estudiar el Manual involucra necesariamente el 

contexto en que dicho material se inscribe.

El Manual se construyo como una buena propuesta acotada para rendir el examen de ingreso 

a la ensenanza media. Interesa analizar como el Manual ha sopesado, retrabajado, 

desplazado o cristalizado elementos de la esfera politico - social. El curriculum procesa de 

manera peculiar las politicas culturales, los mandates politicos, las cuestiones sociales, los 

desarrollos cientificos, tomando elementos de estas esferas y recolocandoios en terminos de 

dispositivos de ensenanza y aprendizaje, edades, contextos y materiales. Afirma Dussel, 

“pese a la intencidn de reducirlo a decisiones tecnicas, el curriculum involucra un proceso 

social absolutamente publico y politico. El curriculum es la sintesis de una propuesta 

cultural, expresada en terminos educativos, sobre como y quien define la autoridad cultural.
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Si pensamos en la preocupacion de los pedagogos de los anos 40 cuya pretension remitia a 

que la educacion debia “preparar para la vida”, valdria la pena interrogarse acerca de cuales 

serian los contenidos de esa preparacion hoy. A su vez, como los criterios explicitados ppr 

Bruner, todavia estan presentes en la mente de docentes, alumnos y materiales utilizados

expresada en terminos educativos en una sociedad dada. En tanto tai, concierne a todos, 

politicos, ciudadanos, intelectuales, viejos y jovenes, discutir como un asunto publico, fie 

crucial importancia, que es lo que todo miembro de la sociedad debe saber para poder ser 

considerado como tai y para poder interactuar con otros miembros...Sigue diciendo Dussel, 

que “mas que de sintesis traducida a contenidos curriculares concretos, cabe hablar de una 

hibridacion peculiar de tradiciones enfrentadas, que creemos era comun al discurso de la 

burocracia educativa de principios de siglo: del positivismo, la ciencia; de la escuela, el 

paidocentrismo y la libertad; de los movimientos sociales y politicos, la democracia y el 

nacionalismo. En todo caso, interesa ver en cada caso cual era el eje articulador de esta 

mezcla, cuales los discursos hegemonicos y cuales los subordinados” (Dussel, 1997).

Consideramos de importancia reflexionar acerca del cambio en la educacion: el interes del 

siglo XIX en preparar a los estudiantes para los propositos politicos y morales se traslado al 

interes del siglo XX en prepararlos para cumplir roles economicos, situacion que agudizo el 

conflicto entre la igualdad y la excelencia educativas, con un costo para ambas. El registro 

historico de los procesos educativos revela tension entre el hecho de que las escuelas esten 

abiertas a todos y que, sin embargo, no sirvan a todos adecuadamente (Lazerzon,1987). ^a 

exageracion de la desigualdad y la falta de excelencia sirven para minar uno de los mas 

importantes propositos de la ensenanza: la educacion de los jovenes para una ciudadarpa 

inteligente y activa, basada en habilidades y conocimiento compartidos (Lazerzon, 1987, 

p. 13). Si podemos aceptar la realidad de que las escuelas estan cargadas de valores, y que, 

mientras nos importen nuestras escuelas tocaran nuestras mas profundas emociones sobre 

nosotros mismos, nuestros hijos, nuestro pasado y nuestro future...(Bruner, 1997). En ijn 

tiempo en el que casi todo el mundo esta a favor de lograr mas altos niveles academicos y 

excelencia en el curriculum, es necesario reflexionar sobre las complejidades y dificultades 

del cambio educative. Desde esta perspectiva, consideramos la necesidad de problematizar 

los materiales de ensenanza, los libros de texto. Probablemente la pregunta acerca del 

modelo de ciudadano que queria propiciarse, se hace presente en el contexto en que Berruti 

escribio el Manual, solo que los valores que se sustentaban en los anos de su primera 

edicion, en la actualidad cobran nuevo sentido.
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para la ensenanza. Pareciera que las propuestas explicitadas en el Manual en estudio han 

propiciado, respondiendo a los requerimientos del contexto en que comenzo a editarge, 

ciudadanos que reclamaban aprender procedimientos que se insertaban en reformas 

educativas eludiendo la reflexion acerca de los contenidos planteados y reiterando mpdos 

habituales, no siempre eficaces para la resolution de problemas reales.

Entendemos que se hace imprescindible indagar acerca de los criterios y recursos para hacer 

que las escuelas funcionen bien si se pretende resolver los multiples desafios a las que se 

enfrentan. Necesitamos tambien interrogarnos acerca de que ensenar a quien y corpo 

desarrollar la ensenanza de tai manera que haga de los ensenados seres humanos mas 

efectivos, menos alienados y mejores. Bruner plantea que necesitamos un movimiento de 

reforma escolar con una idea mas clara de hacia donde vamos, con convicciones mas 

profundas sobre el tipo de gente que queremos ser. El Manual da cuenta de los contenidos 

relevantes para insertarse en el nivel de ensenanza media y de los procedimientos para 

alcanzarlos, constituyendose en un instrumento clave para el ingreso, desde ahi nuestra

La ensenanza esta inevitablemente basada en nociones- sobre la naturaleza de la mente del 

aprendiz. Las creencias y supuestos sobre la ensenanza, ya sea en la escuela o en cualquier 

otro contexto, son una reflexion directa de las creencias y supuestos que el docente tjene 

sobre el aprendiz. '

Cabe reformular la formacion de los estudiantes de ensenanza media de hoy y advertir que 

las personas acceden al conocimiento del mundo desde diferentes modos de representacion, 

perspectiva que la institucion educativa no puede ignorar. Eisner (1985, p.6) afirma que “las 

escuelas tienen consecuencias no solo en virtud de lo que ensenan, sino tambien de lo que se 

niegan a ensenar. Lo que los estudiantes no pueden considerar, lo que no saben, los procesps 

que no pueden usar, tienen consecuencias para la clase de vida que ellos llevan.” Eisner 

identifica algunos campos a los efectos de la ejemplificacion: Derecho, antropologia, artes, 

comunicacion, economia, son estos algunos de los campos que constituyen el curriculum 

nulo. Las escuelas tambien ensenan a traves del curriculum implicito, ese conjunto 

penetrante y omnipresente de expectativas y reglas que definen la escolarizacion como un 

sistema cultural que por si mismo ensena lecciones importantes. Podemos identificar como 

curriculum nulo las opciones que no se ofrecen a los estudiantes, las perspectivas que quizas 

ellos nunca conozcan, mucho menos aprender a usar, los conceptos y habilidades que no sc^n 

parte de su repertorio intelectual” (Eisner, 1985,p.8).



174

Estamos pensando en la formacion de ciudadanos que coniprendan y construyan argumentos 

razonables, asi como tambien que puedan implicarse en los problemas de su comunidad. 

Nuestra perspectiva de analisis de la ensenanza propone vincular las ideas de los autores con 

la practica a traves de la construccion de herramientas que comprometan tanto a docentes 

como a los estudiantes, en la resolucion de problemas reales y reflexionar sobre ellos.

Recuperar las propuestas que se han llevado a cabo en nuestro sistema educative, analizarlas 

y problematizarlas nos permitira indagar acerca de los obstaculos que aun estan vigentes en 

las creencias de los docentes y de los alumnos, y en las concepciones que devienen de los 

materiales utilizados para la ensenanza, en nuestro caso, del Manual. Reconocemos en esta 

confrontacion de criterios, las ausencias manifiestas respecto del tratamiento de los 

contenidos propuestos en el Manual. Desde alii, nuestra preocupacion por los contenidos 

ausentes y por la vigencia de una vieja propuesta. El conocimiento debe formar a los sujetos

preocupacion por identificar los obstaculos que han hecho de el, el reflejo de las 

concepciones de ensenanza caracteristicas de 50 anos de nuestra historia educativa. Surge el 

interrogante acerca de si ha podido discriminarse entre los alumnos que podian argumentar 

las razones que sostenian sus respuestas correctas y aquellos que solo respondian desde la 

imitacion.

Segun Doyle, a nivel institucional, el curriculum expresa una concepcion global o un modelo 

de lo que la escuela debe ser con respecto a la sociedad, y de como el contenido es 

seleccionado y definido al servicio de esta expresion. Similarmente, como intermediario 

entre el nivel de la institucion y el aula, el curriculum escrito (en la forma de libros de texto, 

guias y otros) implica la transformacion del contenido con la intencion de convertirlo en 

utilizable para profesores y alumnos. Finalmente, la ensenanza transforma el contenido papi 

hacerlo accesible a los alumnos. Estas transformaciones tienen lugar inevitablemente en la 

ensenanza. Por tanto, dice Doyle, un curriculum no es simplemente contenido, sino una 

teoria del contenido, esto es, una concepcion de lo que el contenido es, lo que significa 

conocer que contenido y que fines deban realizarse cuando uno ensena el contenido (Doyle, 

1992).

/.Cuales constituyen los desafios que debia enfrentar aquel que se preparaba con el Mamiqll 

^Cuales seran las decisiones apropiadas a tomar? ^Cuales constituyen los riesgos, los 

desafios? ^Cuales constituyen las tradiciones, los discursos y las acciones qu^ se 

comprometen en la concrecion de un material como el Manual en estudio?
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Dedicaremos este apartado a analizar los aspectos ocultos, implicitos o subyacentes en el 

Manual en estudio. Incluiremos una acepcion de curriculum oculto, a nuestro criterio mas 

adecuada, j)ara considerar en este estudio referido al Manual en la que se expresa que el 

curriculum oculto puede ser definido como aquel que “ensena de tai manera que los alumnps 

no suelen darse cuenta de que se les ha ensenado nada. Y eso es lo que llamamos curriculum 

oculto”(Gordon, 1983: Portelli, 199 ; Warnock, 1984: Portelli, 19 ) expresa que “to^la 

educacion moral [...] tiene que transmitirse mediante el “llamado curriculum oculto”[...] La 

cducacion moral tiene que enseharse con el ejemplo” Segtin explica Wilson (1988) 

“aprender con el ejemplo” implica imitacion, lo que exige a su vez conciencia y razones de 

lo que se injita.

Podemos afirmar que la formacion impartida por el Estado en la decada del 40 ha teniijdo 

eficacia en la formacion de los ciudadanos. El sistema educative reprodujo durante decadas 

los propositos y propuestas que grupos representativos de varias generaciones de argentinqs 

han tenido en su formacion. Esto es: problemas de juguete, practicas intensas y teoria 

escindida del fundamento de las acciones. Los contenidos ensenados refirieron. a 
conocimientos situados y compartidos por una sociedad en su conjunto, vinculados a la 

cultura local, reinstalando lo nacional, promoviendo la adhesion al territorio, con exclusion 

de la cultura universal. La preocupacion por la identidad nacional, por la patria y por la 

nacionalizacion de la ensenanza requiere volver nuestra mirada hacia los propositos que 

orientaron y determinaron decisiones materializadas en el sistema educativo, en el que el 

interes que desperto, requirio la transformacion de los programas de ensenanza a las 

necesidades “argentinas”. Se privilegio el refuerzo, la repeticion, el ejemplo como modelo a 
imitar, la ritualizacion. Para que aprender con el ejemplo tenga exito, Portelli expresa que 

hay que “captar los conceptos, razones y justificacion de toda la empresa. Mientras estos 

conceptos no se hagan explicitos, los estudiantes pueden comprender mal y malinterpretpr 

las intenciones del maestro y los significados que pueden surgir del ejemplo dado por este. Si

de modo tai que generen propuestas favorecedoras de una mejor calidad de vida para la 

sociedad en la que habitan. Entendemos que otorgar signification a estos criterios, ausentes 

en el Manual, en este apartado explicitados, aportarian a tai proposito.



este proceso

176

Maria Moliner define la “creencia” como la idea que alguien tiene de que ocurre cierta cosa 

o de que algo es de cierta manera. Tambien la denomina “convicciones”, “credo”, “doctrin^” 
en tanto conjunto de nociones sobre una cosa trascendental, como religion o politica, a que 

alguien presta asentimiento firme, considerandolas como verdades indudables. Una idea ps 

entendida como creible cuando es aceptable, posible, verosimil, susceptible de ser creida sin 

dificultad. Al fin y al cabo, el conocimiento es creencia justificada. El conocimiento es lo 

que se comparte dentro del discurso, dentro de una comunidad textual. Las verdades son 

producto de la evidencia, la argumentacion y la construccion mas que de la autoridad, ya gea 

textual o pedagogica. Este modelo de la educacion se apoya en la interpretacion y la 

comprension mas que en el logro de conocimiento factual o la ejecucion habilidosa.

Los marcos conceptuales sobre el curriculum que se desarrollan en la actualidad ponen el 

enfasis en la necesidad de que los alumnos comprendan conceptos claves de las disciplinfts,

El presupuesto subyacente1 es que se puede ensenar a

tuvieran que tomar ciertas acciones como ejemplo, los estudiantes necesitarian saber que 

clase de ejemplo representa la accion, que es lo que intenta conseguir, especialmente puesto 

que la misma clase de accion puede utilizarse para propositos diferentes y a veces incluso 

opuestos. En consecuencia, en algun momento habra que dar alguna instruccion y 

explicacidn. Ser explicito no garantiza, por si solo, que algo no vaya a ser defmitivamente 

mal interpretado o mal comprendido. No se pueden evitar por complete los resultados no 

intencionados” (Portelli, 1998).

los menos habilidosos a base de 

mostrarles que tienen la capacidad de aprender a traves de la imitacion. Otro presupuesto en 

es que el modelado y la imitacion hacen posible la acumulacion fie 

conocimiento culturalmente relevante, e incluso la transmision de la cultura de una 

generacion a la siguiente. Pero usar la imitacion como vehiculo de la ensenanza impljea 

tambien un presupuesto adicional sobre la competencia Humana: que se compone de talentos, 

habilidades y capacidades, mas que de conocimientos y comprension. En la posicidn 

imitativa, la competencia solo llega con la practica. El conocimiento “sencillamente crece en 

forma de habitos” y no esta ligado a la teoria ni a la negociacion o a la discusion. Se safye 

que mostrar “como se hace” y ofrecer practicas haciendolo, no es suficiente. Los estudios 

sobre el conocimiento experto muestran que aprender como ejecutar tareas con habilidad ho 

lleva al mismo nivel de habilidad flexible que cuando se aprende mediante una combinacion 

de practicas y explicacidn conceptual (Bruner, 1997).
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que desarrollen disposiciones intelectuales vinculadas con la investigacidn, que construyan 

su propia comprension en lugar de limitarse a absorber el conocimiento creado por otros y 

que vinculen lo que aprenden en la escuela y en su vida cotidiana. Dada la atencion a la 

comprension, los nuevos criterios exigen que los docentes hagan una juiciosa seleccion de 

los contenidos curriculares, que scan mas claros respecto de sus propositos o metas y que 

hagan que las evaluaciones basadas en el desempeno scan coherentes con las propuestas de 

ensenanza. Se recomienda la indagacion de un numero mas pequeno de ideas, conceptos y 

temas pero que se estudian en profundidad, ideas que atraviesan diversos campos de 

indagacion asi como la vida personal de los alumnos.

Considerando los contenidos que se abordan desde el Manual en estudio, tomaremos de los 

criterios elaborados por el Consejo Nacional de Estandares y Evaluation Diagnostica 

referidos a distintas disciplinas, los de Matematica y Humanidades, para senalar los ejes que 

centralizan nuestra preocupacion. En lo referido a Matematica, el Consejo Nacional de 

Docentes de Matematica, informe elaborado en 1989, (National Council of Teachers pf 

Mathematics, NCTM) ha convertido la comprension de los usos de la matematica en su 

centre de atencion. Desafia la separacion tradicional de la matematica en las materias 

independientes algebra, geometria, trigonometria, analisis, estadistica y probabilidad, y 

proclama que los alumnos de todos los niveles deberian entender la matematica como yin 

campo de investigacidn plenamente integrado, que apunta a ayudarlos a resolver problemas, 

comunicarse, razonar y hacer conexiones. Tales metas significan que los alumnos debepa 

estar expuestos a numerosas y diversas experiencias interrelacionadas que los alienten a 

valorar la empresa matematica, a desarrollar habitos mentales matematicos y comprender y 

valorar el papel de la matematica en los asuntos humanos; que deberia motivarselos a 

explorar, calcular y hasta cometer y corregir errores para que tengan confianza en su 

capacidad para resolver problemas complejos; que deberian leer, escribir y discutir 

matematica y que deberian conjeturar, probar y construir argumentos sobre la validez de una 

conjetura”. “Piden que se cambie el enfasis de un curriculum dominado por la memorization 

de hechos y procedimientos aislados y por la soivencia en las habilidades con papel y lapiz, a 

uno que enfatice la comprension conceptual, las representaciones y conexiones multiples, la 

modelacidn matematica y la resolution matematica de problemas’’.

El informc de la Junta de Ciencias Matematicas del Consejo Nacional de Investigacidn, 

Academia Nacional de Investigacidn, Academia Nacional de Ciencias dice. Lo que los 
seres humanos hacen con el lenguaje de la matematica es describir modelos. La matematica
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es una ciencia exploratoria que busca entender todo tipo de modelos: modelos que aparecen 

en la naturaleza, modelos inventados por la mente Humana e inclusive modelos creados ppr 

otros modelos. Para crecer desde el punto de vista matematico, los nines deben ser expuestos 

a una rica variedad de modelos adecuados a sus propias vidas, por medio de los cuples 

puedan ver variedad, regularidad e interconexiones”.

En su documento “Criterios para planificar y evaluar el curriculum de Lengua” elaborado en 

1991, el Consejo Nacional de Docentes de Ingles (National Council of Teachers of English, 

NCTE) deja en clarp su apoyo al aprendizaje active y a vincular lo que se estudia con el 

mundo de los estudiantes. Tambien subraya la vinculacion entre el lenguaje de los 

estudiantes y las experiencias, elecciones y realizaciones artisticas. La guia del NCTE para el 

lenguaje oral y escrito sugiere que el curriculum sea “coherente con la premisa de que pl 

contenido del estudio del lenguaje a menudo viene de la vida real, (lo cual exige) la 

aplicacion del lenguaje por parte del alumno (y es) coherente con la premisa de que adquirir 

informacion sobre el lenguaje no mejora necesariamente el desempeno en la lengua oral o 

escrita”. Un buen curriculo literario “implica que a los alumnos se les permita seleccionar y 

leer, y se los aliente a hacerlo, todo tipo de literatura, de la clasica a la contemporanea, y 

reconoce la importancia del compromiso del alumno con los textos literarios”. La guia 

recomienda un curriculum de medios de comunicacion que “incorpore el estudio ae 

modalidades no literarias tales como filmes, diarios, revistas, television, radio (y) ofrezca 

tanto el estudio de los medios de comunicacion como la creacion de productos mediaticos” 

(Perrone, 1999). La relacion que aqui establecemos remite a considerar que por varies 

decadas se focalizaron los contenidos de la ensenanza desde la perspectiva de la cultura 

local, esto signified, el estudio con la intention de “reforzar” el sentido de lo patridtico. Va 

lectura, la escritura y el calculo, se plantearon como saberes instrumentales, en general, 

carentes de sentido para los sujetos que aprendian. La presencia de los contenidos referidos a 

la cultura universal no fueron planteados con la intention de preparar a los sujetos como 

integrantes de un mundo amplio, sino con la concepcidn referida a la “cultura general”, que

La Junta procede a delinear cinco tdpicos tematicos relativos a modelos fundamentales y 

universales en la naturaleza y el mundo de las ideas: dimension, cantidad, incertidumbre, 

forma y cambio. La forma, por ejemplo, puede parecer mas vinculada con concepciones 

geometricas, pero por cierto no se limita a la geometria. Podemos imaginar un mundo de 

formas, las obras de arte como formas, inclusive las ideas como formas (Perrone, 1999).
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tan vagamente anclo en el sentido comun de docentes y estudiantes, e instalo modos de 

acceso superficiales al conocimiento.

Shulman dilucida el papel de la comunidad productora de un paradigma particular, tanto en 

el proceso de generacion de conocimiento como en las disputas con otros grupos por la 

hegemonia en el campo. A estas comunidades, Shulman las denomina universidades 

invisibles, porque dan cuenta de escuelas de pensamiento prevalecientes, garantizan una 

especie de integracion “moral” de sus miembros, con acopio de acuerdos compartidos y 

operan como lugares de entendimiento y formas de defmicion de problemas se trata en sjjs 

palabras de “una comunidad de estudiosos de tendencia similar, intercambiando trabajo, 

citandose entre si, utilizando un lenguaje parecido y compartiendo tanto supuestos como 

estilos de investigacion.” (Shulman, 1989) De esta manera, el compromiso de adhesion 

establecido por una comunidad de estudiosos tiene un caracter implicito y marca las formas 

adecuadas de plantear los objetos y problemas de investigacion, el acuerdo con determinado 

marco conceptual y los metodos de observacion y analisis que se consideran legitimos.

En este sentido, nos interesa reconocer que Leopoldo Lugones en el ano 1910, es uno de los 

pensadores que ha configurado la perspectiva con la que se disend nuestro sistema educativo. 

Advertir las ideas que se han plasmado, las concepciones que se han comprometido nos 

permite focalizar las dificultades, trabajar con ellas y construir alternativas de intervenci^n. 

“Explicitamente, el centro del curriculum debera estar en las ciencias. Asi lo votaron los 

profesores en la tercera Conferencia Anual de 1905, y asi lo asumid el gobierno. Hay 

tambien otros motives. Conocida es, nos dice Lugones, la mayor aplicacidn para el 

desarrollo del raciocinio que proveen las ciencias naturales. Por otra parte, el metodo 

positive (que “es hoy la norma de los estudios cientificos”) provoed una verdadera 

revolucidn filosdfica. Pero son sobre motives mas urgentes y menos abstractos los que lo 

llevan a abandonar sus preferencias personales por el platonismo sostenedor de las letras e 

inclinarse por lo que el llama una “version remozada del aristotelismo”: la Argentina, para 

progresar, debe “conformarse a la civilizacidn”, y esta ve el avance arrollador del 

positivismo. La escuela debe vulgarizar el metodo cientifico, pues “la ciencia accesible a
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en un medio por aquella dominado 

es acomodarse al mundo

Consideramos que estas ideas sobreviven en el discurso actual. Identificamos una 

concepcion instrumental del conocimiento y las senalamos como relevantes en tanto 
constituyen ideas fundantes de nuestro sistema educativo. Comprender las ideas que dierqn 

lugar a las concepciones vigentes de la epoca permite visualizar el escenario en que la 

propuesta del Manual en estudio tuvo lugar, y la perspectiva didactica que desde alii se ha 

sostenido.

todos es la mejor preparacion para la vida completa

Lugones va a defender lo que mas convenga al pais, que

“Las ciencias naturales seran siempre la base del plan, como temas preferidos en la lectura y 
la escritura, pero el objeto utilitario de la escuela, en cuanto a la adquisicion de los 

conocimientos, puede formularse por orden de importancia asi: 1° Lectura, 2° Escritura, 3° 

Matematicas, 4° Historia Nacionai, 5° Geografia Nacional, 6° Ciencias Naturales...Los fines 

de la escuela los impone la sociedad, y esta - aunque no nos guste - es lo que es: debemos 
conformarnos a ella. Preparar para ia industria o el campo, preparar al future ciudadano, 

preparar al patriota: estas son las multiples posiciones que deberan asumir los nines pobres, 

varones e hijos de inmigrantes ( ) que son el sujeto de su Didactica” (Lugones, 1910.

Dussel, 1997).

Podemos visualizar que el pensamiento de Leopoido Lugones indica una propuesta 
particular para la ensenanza. En este sentido, consideramos pertinente explicitar la 

perspectiva desde la que concebiremos a la didactica, como una ciencia social de 

intervencion que teoriza acerca de la ensenanza. Afirma Camilloni (1994) que “se podna 

definir a la didactica, al menos potencialmente, como una ciencia social, estructurada en 

torno de algunos supuestos basicos, hipotesis y conceptos comunes a mas de una teona 
cientifica y centrada en una peculiar definicion de su objeto de conocimiento y accion: la 

ensenanza como proceso mediante el cual docentes y alumnos no solo adquieren algunos 
tipos de conocimiento sin calificar, sino como actividad que tiene como proposito principal 

la construccidn de conocimientos con significado...La didactica, como teona social, 

configura la practica y se valida para ella” (Camilloni, 1994). Advertir estas cuestiones 

instala la perspectiva de analisis que sostendremos en nuestro estudio. “Desde la didactica se 

apunta a desarrollar un cierto tipo de intervencion social. Si todo trabajador social se plantea 

como trabajar, como intervenir en una comunidad, los didactas se ocupan de la ensenanza 

tratando de responder a estas otras preguntas complementarias y especificas:
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ensenamos? ^como lo ensefiamos? ^que debemos ensenar? ^que debe ser y hacer la escuela? 

Sabemos que hoy la escuela (...) es una institucion absolutamente fundamental en la 

construccion de la sociedad, sea vista de manera optimista o, pesimista. Sabemos que los 

modos de transmision propios de la escuela son importantes en la modalidad de construccion 
de la sociedad y en el tipo de sociedad que de ello resulte. Por esta razon, es imprescindihle 

tratar de responder a esas preguntas, que estan claramente impregnadas de valores y 

comprometidas con la etica” (Camilloni, 1996).

En este sentido, recuperar los materiales construidos para la ensenanza tales como textos, 
guias para los alumnos o los manuales posibilita los estudios referidos al analisis histonco de 

los contenidos de libros de texto hasta los modos de utilizacion y desarrollo de los 

contenidos, criterios de seleccion de los mismos, analisis de enfoques pedagogicos y 
didacticos, no solo los que se encuentran en el presente, sino aquellos que se utilizaron en 
nuestro sistema educativo por decadas, constituyen una nueva linea de desarrollo en las 

investigaciones didacticas (Litwin,1998). En este sentido, el valor de esta tesis reside en el 

analisis del material que sido utilizado por docentes y estudiantes, por mas de 50 anos de 

nuestra historia y que se instalo en las practicas como garantia para lograr el exito en el 

examen de ingreso, desde la perspectiva de los docentes, organizando las tareas cotidianas en 

el aula y desde la perspectiva de los estudiantes, quedando inscritos en el mvel de ensenanza 

m^dia.
Desde la perspectiva epistemoldgica, la explicacion (Explanation) remite al modo de dar 

cuenta de los fenomenos naturales (Von Wright, 1979) por medio del establecimiento de 

conexiones constantes entre sus elementos, la comprension (Understand,ng) seria el mo(lo 

de dar cuenta de las instituciones y acciones humanas, desde las creencias e intenciones que 
les confieren sentido. (Bolivar, 1995) En el caso que estudiamos, y ya lo hemos senalado en 
apartados anteriores, la “explicacion” que se observa en el contenido planteado en el Mannal 

refiere a la resolucion de situaciones correctas, de respuestas concluidas, mas alia del sentido 
que tenga para los sujetos que las resuelven. Identificamos en el discurso del Manual la 

presencia de una explicacion de ciencia concluida tai como se presents en el libro de texto, 

en el manual y en el tipico y a menudo mortal “experimento de ilustracion”, y no la 

presencia de “los procesos de creacion de ciencia”. Bruner indica “poner el enfasis en el 

proceso de resolucion de problemas de la ciencia mas que en la ciencia concluida y las 

respuestas.” (Bruner, 1997:Pag. 145).
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estudio de corte cualitativo - 

acerca de material es construidos
El trabajo de investigacion que realizamos refiere a un 

interpretative en el campo de las investigaciones didacticas 

para la ensenanza: por ej. los manuales de ingreso.

El interes central se circunscribio a la cuestion de los significados que las personas le h^n 

atribuido, a los hechos y sucesos, en sus acciones e interacciones dentro de un contexto 
historico y social determinado y en la construccion de dichos significados, que realizamos 

como investigadores. En el camino de resolucidn de la confrontacion entre teona y empiria 
intentamos construir explicaciones que hagan comprensibles los datos. Se profondizo en el 

reconocimiento del valor de categorias didacticas que posibiliten el analisis y la 

interpretacion de manuales escolares, a partir de una base de informacion empirica. Se busco 
comprender las acciones de un individuo o de un grupo insertas en una trama de la totahdad 

de su historia y de su entorno social. Se opero en un proceso en espiral de combinacion fie 

obtencion de informacion empirica y analisis. Como senalan Schatzman y Strauss: “es como 
procedemos, moviendonos de aca para alia, entre la recoieccion de informacion y su analisis. 

Los dos procesos son virtualmente semejantes, aunque frecuentemente esten separados en el 

tiempo: a veces ocurriendo en el transcurso del mismo dia o de las mismas boras” (Sirvent, 

M.T., 1998). “La investigacion cualitativa depende de la observacion de los actores en su

Desde alii, indagar en las concepciones didacticas que devienen del Mamai permite 
construir nuevas interpretaciones y generar un nuevo sentido situado en la provisonedad del 

conocimiento, en los obstaculos referidos a pensar verdades absolutas, en descubnr las 

pistas, los indicios, referidos a las practicas que aunque no son actuales, siguen presentes en 
nuestra memoria y operan tanto en los procesos de pensamiento y accion de los docentes 

como en los procesos de pensamiento y accion de los estudiantes.

Nos hemos propuesto caracterizar y describir las concepciones didacticas de el Manual de 

Ingreso a la Escuela Media, especialmente el Manual esento por Pedro Berruti, en sus 
diferentes ediciones, caracterizar y describir los usos del Manual de Ingreso a la Escuela 

Media Argentina entre 1930 y 1990, aportar elementos empiricos que den muestra de los 

modos en que el discurso del Manual ha impactado y reconocer categorias de analisis que 

den cuenta de las concepciones didacticas.
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propio terreno y de la interaccion con ellos en su lenguaje y con sus mismos terminos. Sus 

diferentes expresiones incluyen la induccion analitica, el analisis del contenido, la 

hermeneutica, el analisis linguistico de textos, las entrevistas en proftindidad, las historias de 

vida, ciertas manipulaciones de archives, entre otras” (Gialdino, 1992). Es decir, desde una 

perspectiva de la investigacion cualitativa, la realidad solo puede ser reflejada por la 

convergencia de observaciones desde multiples e interdependientes fuentes de conocimi^nto 

(Gialdino, 1992).

El punto de partida se foe modificando a medida que comenzamos a trabajar con los 

antecedentes y foe configurandose una trama que brindo apoyo a la realizacion del estudio 

emprendido. En principio, se trabajo el analisis didactico de una foente, pero se foe 

transformando en el estudio de un material de ensenanza en su devenir. Se convirtio en un 

trabajo sobre foentes, las que foeron reinterpretadas a la luz de los aportes teoricos ^e 

diversos autores y la utilization del metodo historiografico, con el objeto de reahzar el 

analisis didactico de un material que se usd por mas de cincuenta ahos de nuestra histopa 

educativa. Travers (1969) manifiesta que la investigacion histdrica tiene ciertos rasgos en 

comun con ambas aproximaciones a la investigacion, la normativa y la interpretativa. En el 

caso de la primera, comparte la busqueda de la objetividad y el deseo de minimizar la 

polarization y la distorsidn; y con la ultima, igualmente trata de describir todos los aspectos 

de la situacidn particular en estudio, o en tanto como sea posible, en su busqueda por la 

verdad completa (Travers, 1969: Gohen y Manion, 1990). Se ha definido la investigacion 

histdrica como la situacidn, evaluacidn y sintesis de la evidencia sistematica y objetiva con 

el fin de establecer los hechos y extraer conclusiones acerca de acontecimientos pasados. £s 

un acto de reconstruction emprendido en un espiritu de estudio critico disenado para 

conseguir una representation fiel de una epoca anterior. Hill y Kerber (1967) l^an 

categorizado los valores de la investigacion histdrica del siguiente modo: facilita soluciones 

a problemas contemporaneos buscados en el pasado; arroja luz sobre tcndcncias picscntcs y 

foturas; carga el acento sobre la importancia relativa y los efectos de las distintas 
interacciones que se van a encontrar entre todas las culturas; tiene en cuenta la revaluacidn 

de los datos en relation con las hipdtesis, teorias y generalizaciones seleccionadas que 

actualmente se mantienen sobre el pasado (Hill y Kerber, 1967: Cohen y Manion, 1990). En 

todo ca?o, se trata de lograr una mayor comprensidn de la relation entre la education y la 

cultura en la cual actua y una mayor comprensidn de los problemas educativos 

contemporaneos.
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Se analizo el Manual como texto o soporte, y 

correspondiente a los anos 1940, 1975 y 1991.

abordo, en particular, el Manual escrito por Berruti, desde JasEn segunda instancia, se 

siguientes perspectivas:

en particular el Manual de Jngreso

Considerar el Manual escrito por Pedro Berruti en sus diferentes anos de edicion, analizar 

los prologos, indagar en los reglamentos, ieyes y decretos, entrevistar a familiares qpe 

aportan aspectos de la vida del autor posibilito ir construyendo un marco en el cual las 

proposiciones que se enuncian cobran sentido. Entrevistar a especialistas que aportan, desde 

sus propios saberes, herramientas conceptuales, favorecio el reconocimiento de las 

categorias de analisis. Tambien el intercambio con colegas y, en particular, con la Directora 

de Tesis, quien favorecio un trabajo de reflexion con un amplio grade de libertad, 

posibilitando el reconocimiento de categorias y el avance hacia conciusiones que afren 

nuevas lineas de investigacion en el campo.

Consideramos que, en tanto investigadores,, nos aproximamos al problema con conceptps 

provenientes de diversas teorias. Estos elementos nos permiten generar hipotesis de trabajo 

que constituyen una interrelation entre conceptos amplios a redefinir en el propio trabajo 

cualitativo. Esta informacion, una vez analizada, podra responder al interrogate inicial, 

enriqueciendo y ampliando el marco conceptual preexistent?.

En primera instancia, se intento describir los manuales de ingreso que se usaron en las 

escuelas argentinas y que se ha instalado en las propuestas de preparacion de los examepes 

de ingreso.

Al considerar la dimension epistemologica desde la logica cualitativa en la que se encuadra 

este estudio, la teoria oriento el trabajo en terreno con el proposito de generar nuevos 

conceptos y relaciones consistentes con las manifestaciones observadas.

Reconocimos el valor de los datos y les otorgamos significado. Al realizar las entrevistas 

recogimos informacion que en un primer momento no tenia un sentido definido, pero qtje en 

el transcurso del proceso fue adquiriendo relevancia.

El descubrimiento de la teoria desde los datos, Hamada teoria de base, implica generar una 

teoria desde los datos, significa que la mayoria de las hipotesis y conceptos no solo 

provienen de los datos, sino que son sistematicamente trabajados durante el procesc^ de 

investigacion (Glaser, B. Y Strauss, A., 1967).
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Se explicita que el Manual puede usarse para 

tambien para el trabajo en el apla.

1 )Prop6sitos

2) Selecci6n de contenidos

3) Tipo de trabajo que propone
4) Concepci6n de ensenanza que puede inferirse del Manual

la preparacion del examen de ingreso y

En la investigacion que nos ocupa, la muestra es intentional: los casos seleccion^dos 

constituyen el punto de partida del trabajo en terreno.

Corresponde a un estudio de casos tipicos. La selection de casos tipicos facilita la obtencion 

de datos con fines comparativos e implica, en primer lugar, la identificacion, explicita o 

implicita, de alguna norma que determine los casos tipicos o medios. En este estudio se 

eligio el metodo comparativo constante como una de las alternativas para trabajar la logica 

cualitativa, constituyendo un metodo o herramienta para generar teoria. La logica cualitativa 

o intensiva es la que esta mas cerca de enfatizar la induccion analitica y de buscar la 

generacion de teoria, la comprension, la especificidad y las verdades hipoteticas.

La vision desde una estrategia inductivo-analitica, con enfasis en lo cualitativo se basa en la 

comprension de los hechos particulares. En este marco debe haber vigilancia epistemologica 
que permita analizar la validez del estudio de casos, en el sentido de aceptar que las 

conclusiones de la investigacion tienen realmente caracter cientifico. En cuanto a la 

representatividad, un estudio de casos es representativo en si mismo, ya que en el se analizan 

y sacan conclusiones solo sobre esos casos y no sobre lo general (Sirvent,1997).

El universe que abordo este estudio refiere a todas las 86 ediciones del Manual Berruti y la 

unidad de analisis corresponde a las ediciones de 1940, 1975 y 1991.

Dado que el tema no ha sido especificamente estudiado en nuestro pais, el trabajo de archivo 

implied por un lado el estudio, revision y categorization de fuentes ya identificadas y, por el 

otro, la identificacion y analisis de nuevas fuentes documentales sobre el tema. Se recogid 

information a traves de diferentes fuentes: trabajo de archivo en la Biblioteca National, 

Biblioteca del Maestro, Escuela Normal Nacional Mariano Acosta, matenales escritos 
(documentos oficiales: registros personales, programaciones, examenes). Se rastred la 

existencia de otros manuales alternatives existentes y su impacto en la misma epoca. El 

propdsito fue describir situaciones particulares y dar de ellas explicitacion. Se trato ^le 

reconocer categorias de analisis didactico.
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Para este trabajo, se previo el relevamiento de los siguientes materiales:

Programas de Examenes de Ingreso a la Escuela Media, correspondientes al 

periodo 1930 y 1990.

Libros de texto para el ultimo grade de nivel primario y primer ano de riivel 

medio.

Manuales de Ingreso a la Escuela Media del Sistema Educative Argentino.

Textos de Solucion de Examenes de Ingreso a la Ensenanza Media.

las diferentes ediciones, se 

realizaron analisis de
Se rastrearon las concepciones didacticas del Manual situado en 

entrevistaron docentes que utilizaron el Manual Berruti, se 
documentos. Se estudio intensamente el Manual de Ingreso a ler ano, ediciones de 19^0 y 

1991. El enfoque del trabajo es cualitativo, no busca producir generalizacion.

Con el objeto de obtener datos primaries, se realizaron entrevistas semiestructuradas a Ips 

especialistas, investigadores, personas vinculadas a la empresa editorial y docentes que 

participan del estudio, segirn las necesidades que se fueron planteando. Las entrevistas 

fueron de caracter abierto y flexible, lo que posibilito la libre expresion por parte de los 

entrevistados sobre la tematica a estudiar.

Se analizaron datos del estudio de casos tipicos que procedieron de diversas fuentes: 

entrevistas, documentos personales, historias de vida, analisis de documentos oficial^s 

(programas, evaluaciones). Se diferenciaron descripciones, interpretaciones (propias y 

ajenas) y juicios de valor (propios y ajenos).

Respecto de las siguientes tecnicas de recogida y del analisis de la informacion se trabajo de 

la siguiente manera:

Se relevaron fuentes primarias que dieran cuenta de materiales significativos para el ingreso 

a la Escuela Media del Sistema Educative Argentino periodo 1930 y 1990.

Se describieron los manuales que dan cuenta de las propuestas didacticas para el ingreso a la 

Escuela Media. En este sentido, se presto atencion a lo que se expresa en los Prologos, a los 

capitulos que se incluyen, el modo en que se dirigen a los lectores, a las recomendaciones 

que se plantean para la aprobacion del examen. Con esta informacion se procedio a hacer un 

estudio critico comparative de las fuentes.
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Se consideraron los elementos recurrentes.

las entrevistas

Se analizaron los criterios de seleccion de contenidos, las preguntas, las explicaciones, el 

curriculum ausente y el curriculum nulo en el interior del Manual.

Se analizaron las respuestas a las entrevistas intentando identificar las recurrence en 

aquello que se expresa, con el objeto de lograr la saturacion.

Se reconstruyd el problema inicial intentando algunas inferencias, generando nuevos 

interrogantes y esbozando alguna conclusion provisional, que fire validada postenormente. 

Durante el primer semestre del ano 1999, se realizaron quince entrevistas, cuyo anahsis 

posibilito la identificacion de recurrencias permitiendo el reconocimiento de categonas 

didacticas. Durante el Segundo semestre del ano 1999 se ha administrado una entrevista, 

Los sujetos entrevistados fueron los siguientes: Rafael Berruti, el hermano del autor del 

Manual; Graciela Chemello, Carmen Sessa y Patricia Sadosvky, especialistas en didactics (ie 

las Matematicas; Ana Atorresi. Ana Maria Pinocchio y Bertha Zamudio, especialistas en 

Lengua; Pablo Buchbinder y Maria Angeles Soletic. autores de textos para la ensehanza de 

la Historia, Marta Amuchastegui y Pablo Pineau, investigadores en el campo de la H.stona 
de la Educacion; Rosa Rottemberg y Diego Barros, profesionales de la empresa editorial; 

Silvina Gvirtz, especialista en temas educativos, Filimer Ferro, especialista en Educacion

Fisica.
En el mes de noviembre de 1999 se entrevisto a Francisco Cabrera, maestro de 82 a^ios, 

egresado de la Escuela Normal Nacional “Mariano Acosta”.

Se ha trabajado con tres ediciones diferentes del Manual: 1940 y 1991 y posteriormente una 

colega facilito la edicion de 1975.
Se compararon con otros manuales de epoca, Se ha encontrado un manual alternativo al 

escrito por Pedro Berruti, denominado “Guia del Ingreso”, cuyos autores son Blanca N. 

Brana de lacobucci y Guillermo C. lacobucci publicada por Editorial Kapelusz por primera 
vez en noviembre de 1935 y con una segunda edicion en octubre de 1941. Memos trabajado 

con la segunda edicion ampliada.
Se han analizado reglamentos, leyes y disposiciones, al igual que las actas de sesames dpi 

Consejo Nacional de Educacion publicadas por “El Monitor de la Educacion Clomun', 

Tambien se han considerado materiales referidos a la formacion de profesores de Educacion 

Fisica, ya que ademas de ser maestro normal, Pedro Berruti era profesor de educacion fisica.
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El Manual se presenta como un modelo depurado, clave para el examen. Las dudas aparecen 

resueltas en el marco de un solo modelo. Presenta un modelo de practica de base 

prescriptiva: explicita lo que el sujeto debera hacer para alcanzar la meta, y normative: 

presenta una ideologia clara respecto de los propositos, atiende a fines ligados a una 

concepcion cultural determinada. Induce a un tipo de preparacion para la vida vinculada a un 

modelo utilitario, la formacidn del empleado estatal. Expresa un alto grado\de amoldamiento

^Cuales constituyen las marcas que ha dejado el Manual escrito por Pedro Berruti en los 

estudiantes de hoy, o bien, que es Io que representa este texto en funcion det hombre/mujer 

educado en el sistema educative argentino?^C6mo construir un puente entre las 

concepciones de ensenanza basadas en la repeticion regulada paso a paso, en la imitacion del 

ejemplo, en la combinacion de practicas sin explication conceptual, en el que el 

conocimiento “sencillamente crece en la forma de habitos” y no esta ligado a la teoria ni a la 

negociacion o a la discusion, en las estrategias contextualizadas en la decada del 40, con las 

concepciones de ensenanza que conllevan los criterios que estamos exigiendo en la 

formacidn de los ciudadanos de hoy? ^Cual constituye el sentido de analizar un texto, en 

tanto objeto paradigmatico, referido al campo de la investigation didactica?

El Manual escrito por Pedro Berruti pervive en las propuestas que se les ofrecen a los 

estudiantes hoy. Se entiende, por esto, el exito alcanzado por este texto, en un tiempo de la 

historia de la education argentina. Ahora bien, en la actualidad, es consultado por los 

docentes de escuelas primarias para la preparacion de los estudiantes de grades superiorps 

del nivel primario; las actividades propuestas siguen apoyando la preparacion de examenes 

de los estudiantes en procesos de transicion entre ensenanza primaria y ensenanza media; 

Pablo Pineau, investigador entrevistado, todavia recuerda las paginas 134 y 135, que 

utilizaba cuando trabajaba como maestro, propuesta que no ha sido reemplazada por ningpn 

otro texto. En su interior, el Manual guarda consejos, buenos consejos para el logro del 

exito. No obstante, se presentan vaciados de signification en terminos de contenidos 

especificos. La pertinencia y el sentido del consejo no se expresa vinculado a las disciplinas 

de las que se ocupa, a las Matematicas o al Castellano en particular.
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y un alto grado de adecuacion al sistema. El Manual es el primer texto que se edita para el 

nino y para el adulto.

El ManuaX termind convirtiendose en el curriculum del examen de ingreso a la ensenanza 

media, fijd el curriculum del ingreso. Prescribid para resolver examenes. Se constituyd en el 

texto basico de los hacedores de las pruebas para el ingreso. El Manual escrito por Pedro 

Berruti es ejemplificador, simboliza 50 anos de nuestro sistema educativo.

Aim habiendo dejado de existir el examen de ingreso en algunas escuelas, en junio de 1999 

un docente de una escuela municipal demandd el Manual a la bibliotecaria para proponer 

los ejercicios en las actividades que selecciond para sus alumnos. En enero de 2000, una 

docente realize tareas de apoyo escolar a un alumno proveniente de una prestigiosa escuela 

privada no confesional, quien utilizd los ejercicios del Manual para la preparacidn del 

examen de Matematica, que este alumno adeudaba.

Los manuales escolares cambiaron; los textos que se les proponen a los estudiantes h^n 

cambiado; las concepciones de ensenanza tambien se han modificado, pero algunos docentes 

siguen recurriendo al Manual en estudio. Perdura la vieja propuesta. Advertimos que aun 

cuando las teorias que lo sustentan han cambiado, este texto no ha podido ser reemplazado. 

El texto escrito por Pedro Berruti orienta y senala, sin ambigiiedad, lo que los estudiantes 

deben saber y hacer para alcanzar el exito. En el caso de los docentes, proporciona las 

actividades especificas que pueden presentar a sus estudiantes, con el dbjeto de cubrir los 

contenidos relevantes que no pueden eludirse. Plantea orientaciones para realizar las tareas, 

expresa aquello que tiene que hacerse con el objeto de lograr exito en un contexto y queejar 

inscripto en el sistema educativo. Quiza uno de sus logros es la claridad conceptual en 

relation con las actividades que no ha podido permearse en muchas de las consignas de jas 

actividades de los manuales actuales o de las consignas propuestas por los mismos docentes 

en sus clases. Consideramos que aqui se encuentra una de las claves para comprender la 

vigencia del Manual.

Desde el proyecto politico y pedagogico en que se contextualiza, no era menester educar 

considerando las visiones distintas teorico epistemologicas o de las personas. Propone 

orientaciones para la practica. Plantea el rito del pasaje de un nivel de ensenanza a otro.

Interesa pensar en el puente que vincula lo historico - politico con lo didactico. He aqui un 
eje que atraviesa este estudio. Analizar las propuestas que nos han formado se constituye qn 

una responsabilidad, ya que somos nosotros mismos los que estamos proponiendo nuevos
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modos de acercamiento y proftindizacion del conocimiento. Camilloni (1998) expresa en 

relacion a los aprendizajes curriculares, “estamos haciendo una apuesta muy fuerte en 

nuestras,propuestas didacticas, en nuestros cambios curriculares. Estamos proponiendo que 

los tradicionales aprendizajes curriculares que eran producto de la repeticion y de la 

ejercitacion mecanica y tenian facil resolucion para la gran mayoria de los alumnos, lo cual 

les permitia en muchos casos tener presuntos “exitos escolares’, deben ser necesariamente 

reemplazados por aprendizajes construidos, por aprendizajes dificiles que generalmente 

caracterizaron a los alumnos talentosos orientados por maestros talentosos. Estamos 

proponiendo para nuestros sistemas educativos un desafio que, si no esta bien resuelto desde 

el punto de vista didactico - y para eso se necesita una fundamentacion teorica absolutamepte 

seria, rigurosa, creativa y atenta- y no lo logramos, estaremos condenando a una gran 

cantidad de alumnos al fracaso” (Camilloni, 1998).

Hoy nos encontramos en otro tiempo histdrico, se plantean otros problemas que no se 
contemplan desde la perspectiva que presenta el Manual. Necesitamos onentar a los 

estudiantes desde nuevos lugares, aprendizajes curriculares que promuevan la construccion 

de herramientas conceptuales fundamentadas en criterios razonables y razonados tanto para 
los docentes como para los estudiantes, con el objeto de percibir el mundo e intervenir 

activamente en el. En este sentido, cabe ensenar a los docentes tanto como a los estudiantes a 

vincular el saber con las dudas, dar sentido a la escuela como lugar de formacion en la que es 

posible ayudar a los sujetos a afrontar los problemas que los inicios del siglo XXI requiere, 

y a elegir los modos de accion que posibiliten la toma de decisiones con criterio.

Los investigaciones sobre libros de texto presentan abordajes diferentes: perspectivas desde 
la historia de la educacion; perspectivas desde la sociologia de la educacion. En este estudio, 

vinculamos la perspectiva didactica con la historica, el marco juridico, los adolescentes y la 

ensenanza media en nuestra cultura local. En terminos de rupturas y tradiciones, intentamos 

establecer un puente entre lo histdrico y lo didactico. Consideramos de valor recuperar la 
historia que localmente nos ha atravesado, y en este sentido, Sarlo (1998) expresa al concluir 

su libro La mdquina cultural, algunas ideas interesantes a los fines de estas conclusiones: 
“Quisiera que los lectores hayan podido percibir, como yo, la presencia contradictoria del 

pasado como algo que no se ha terminado de cerrar, y que al mismo tiempo es irrepetible. pl 

pasado como napa de sentidos que se transfieren al presente, y como roca de tiempo que no
V

volvera a emerger a la superficie” (Sarlo, 1998).
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En todo caso, la didactica nos ha permitido relacionar la propia historia educativa con 

lecturas que posibilitan proponer mejoras para el sistema, dotar de fundamentos intelectuales 

a los propios pensamientos y advertir el profundo peso de las creencias que sostienen ^anto 

docentes como estudiantes en pos del mantenimiento de viejos modelos.

En todo caso, entendemos que aqui se abren posibilidades para restituir a nuestra memoria y 

a nuestra accion un pasado aun vigente en las concepciones de docentes y estudiantes. 

Anudar lo historico y lo didactico se corresponde en este principio de siglo, con una 

asignatura pendiente que deberemos saldar, para limpiar obstaculos, recorrer probablemente 

caminos semejantes, pero con la conviccion de que hemos vinculado los propios trayectos 

recorridos con las concepciones acerca de la ensenanza, el aprendizaje, la conformacion de 

la identidad y la formacion de las nuevas generaciones que requieren de los adultos 

respuestas fundamentadas para instalar la utopia de una sociedad mejor educada, mas 

humanizada y, menos atrapada a los fantasmas del sometimiento y el dogmatismo.

Las propuestas de ensenanza que nos han tenido como sujetos, no han incluido en ellas la 

ensenanza que favorezca la escucha de voces distintas, alternativas de resolucion de 

problemas reales, herramientas que admitan operar con enfoques profund'ps.

Perrone (1999) afirma que “la educacion tiene que permitir formar pensadores criticos, gente 

que plantea y resuelve problemas y que es capaz de sortear la complejidad, ir mas alia de la 

rutina y vivir en este mundo en rapido cambio”. Lo que debe ensenarse “se justificaria a si 

mismo porque responderia preguntas que se formula el propio alumno” (Handlin, 1959: 

Perrone, 1999). No obstante, admitiendo que habra preguntas que el alumno no pueda 

formularse, se lo instara a percibir el valor de los contenidos que lo habiliten de mejor modo 

a ser un miembro active en la sociedad.

A partir de la informacion recogida en las entrevistas y del analisis del material, podemps 

senalar que el Manual escrito por Pedro Berruti respondia a las necesidades de los 

ciudadanos, aportaba a la formacion de la identidad nacional, constituia un texto que suponia 

aprendizaje mediante practicas intensas, un texto para aprobar examenes,'un viejo texto que 

al evocarlo impacta desde lo afectivo, en tanto representa un rito de pasaje a la escu^la

Los rasgos autobiograficos que nos condujeron a analizar este Manual como reflejo <^el 

sistema educative en el que estuvimos insertos, el haber transitado las dificultades de 

propuestas de docentes que no albergaban la preocupacion por los interrogantes dq los 

estudiantes, impulse la busqueda de algunas respuestas.
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media. Fue un texto que posibilito establecer un dialogo para el que se preparaba y estudiaba 

solo con el proposito de lograr una resolucion exitosa, y ademas, un texto ordenador del que 

se esperaba la ayuda para la construccion de respuestas acertadas. Entendemos que hay algo 

mas: podemos pensar el Mamial como texto espejo de un sistema de formacion caracteristico 

y peculiar, que nos devuelve la propia identidad, que da cuenta de lo que hemos pretendido, 

que nos coloca frente a los criterios que se han sostenido. Desde esta perspectiva, pensar el 

sentido del Manual en estudio nos conduce a repensar el sentido de nacionalidad, el 

reconocimiento de la sociedad que tuvimos ayer, asi como tambien los criterios qpe 

sustentabamos en el piano de las ideas tanto como en el de la toma de decisiones. Tomar en 

cuenta la forma en que nuestra sociedad ha organizado su sistema de educacion, es la 

encarnacion de la forma de vida de nuestra cultura, no simplemente una preparacion para 

plla.

En esta tesis, ademas, hemos reconocido categorias que permitiran el analisis de manuals 

escolares. A su vez, los materiales de ensenanza usados en el sistema educative se 

constituyen en objeto de reflexion. De este modo, contaremos con mayores herramientas 

para pensar las dificultades actuates del nivel de ensenanza media del sistema educativo.

Tambien vale la pena pensar acerca de las posibilidades de mejores intervenciones desde una 

perspectiva didactica, que transparente el valor de la historia y de las practicas que han 

atravesado nuestro sistema educativo, para otorgarles nuevos significados, instalar |as 

preocupaciones sobre problemas que se reiteran y construir alternativas que consideren al 

pasado, no muerto, sino presente en la memoria, en la formacion y en las acciones de este 

principio de siglo. Esto constituiria un desafio interesante para los didactas, hoy.
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