
area muy seductora para la investigaci6n hist6rica. EI renacido interes por la historia poH-

tica seguramente nos acercara, a partir del planteo de nuevos problemas historioriogMi-

cos, a la comprensi6n de una realidad que al igual que el mundo social al cual se vincula

se presenta menos simple que 10 comunmente aceptado. En este senti do, retomamos los

buenos prop6sitos de Gelman" La exploraci6n, por su puesto, no puede detenerse aqui, y

sera necesario trabajar sistematicamente sobre el conjunto de la primera mitad del siglo

XIX, yen especial sobre el gobierno de Rosas, que tine todo el perfodo y tambien condicio-

na el siguiente"·
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La problematica de la historia de las mujeres y de los estudios de genero en el am-

bito pampeano ha tenido en los ultimos anos un desarrollo significativo desde el ambito

academico, reuniendo a especialistas de distintas disciplinas. Producto de este abordaje es

este libro que reune articulos que son el resultado de varias Hneas de investigaci6n origina-

das desde el Instituto Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de la Facultad de Ciencias



Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa.

Como sus editores 10senalan en estos trabajos "el hila conductor esta centrado en

analizar la realidad regional a partir del concepto de genera, con el objeto de problemati-

zar e iluminar acerca de la condici6n de sujetos sociales concretos en areas culturales y la-

borales especificas".

La problematica que abordan los distintos artfculos: docencia, salud y beneficen-

cia, tienen un estereotipo comun desde el cual son interpeladas las mujeres por el Estado:

la maternidad. Ante todo ellas son madres y a los caracteres inherentes a esta funci6n se

apela para volcarlos en beneficio de fa sociedad. Lo que tratan de hacer los autores, como

senala Carmen Ramos Escand6n en el pr610go, es voltear de cabeza estos estereotipos tra-

dicionales y someter estas tematicas a un analisis riguroso que plantea, descubre y desen-

trana el proceso de construcci6n de las diferencias de genera.

Marfa Jose Billorou en su trabajo "Mujeres en la docencia: una herramienta para

la construcci6n del Estado en el interior argentino (1900-1930)" analiza la incorporaci6n de

las mujeres a fa esfera educativa y el papel que tuvo el Estado en ella. Las fuentes que uti-

liz6 son: Censos, memorias de los gobernadores, el Fondo de Gobierno, diarios del territo-

rio pampeano y revistas educativas.

En su analisis plantea que las mujeres encontraron en la docencia un lugar nuevo

y publico, una posibilidad de trabajo remunerado "decente" en el que pudieron gozar de

prestigio social. La rapidez con que la sociedad permiti6 la incorporaci6n de la mujer a un

trabajo remunerado fuera del hogar se debi6 a que en el imaginario existente, que se ex-

presa en el discurso, se lig6 la docencia con la maternidad; de este modo fue asumida co-

mo una prolongaci6n del rol tradicional femenino, y de sus caracteristicas "femeninas": ab-

negaci6n, sacrificio, paciencia, etc.

Esta "vocaci6n maternal" de la maestra se complement6 con la necesidad del Es-

tado de ampliar la educaci6n con el menor costa posible, para ello recurri6 a la mujer co-

mo alternativa de trabajadora barata. Frente alas magras retribuciones salariales existi6 un

gran reconocimiento simb61ico hacia la maestra que pas6 a ser considerada un "ap6stol" y
su trabajo una "misi6n"; el aula se convirti6 en el segundo hogar.



gisterio represent6 para las mujeres el acceso a una profesi6n calificada y legitimada por la

sociedad. De esta incorporaci6n tanto el Estado como las mujeres se beneficiaron; el pri-

mere al dar respuesta a un sistema educativo en expansion y las segundas porque a partir

de la docencia pudieron acceder al espacio publico.

Jose Maristany, Marfa Elena Zandrino y Laura Pinero en su trabajo "Maestras y dis-

cursos: una polftica sexual en fa palabra" exploran representaciones y mandatos sociales

que atraviesan los discursos producidos por docentes de nivel primario con motivo de la ce-

lebraci6n del Dia del Maestro. Sostienen los autores que las maestras tendrian una percep-

ci6n de su propio rol social donde persistirfan representaciones del rol docente similares a

la del contexte de origen del magisterio. Estas creencias se actualizarfan en cada uno de los

sujetos practicantes, garantizando la continuidad del modele original en la configuraci6n

actual de la profesi6n, tanto en 10 profesional como en 10 social.

Las fuentes utilizadas fueron, por un lado la revista de la Asociaci6n de Maestros

Primer Centenario de Mayo, de caracter mensual que apareci6 entre 1910 y 1913 Y a partir

de ese ano cambi6 su denominaci6n por Revista de Educaci6n de los Territorios Nacionales.

De este corpus examinaron las determinaciones genericas de la practica docente de nivel

primario en el momenta de la conformaci6n del magisterio en La Pampa, para poder rele-

var los rasgos predominantes que en el modelo original condujeron a la feminizaci6n de la

profesi6n.

EI segundo corpus 10 constituyen discursos producidos durante los diez ultimos

anos por docentes de nivel primario de escuelas de fa provincia de La Pampa con motivo de

la celebraci6n del Dfa del Maestro. Aqui el analisis apunt6 a verificar en estos discursos en

la imagen que las maestras dan de Sl mismas, la persistencia de aquellas representaciones

del modelo original y evaluar su posibfe funcionalidad en la configuraci6n actual de la pro-

fesi6n.

EI objetivo de este trabajo fue identificar fa persistencia de una imagen de maes-

tra elaborada en tome de aquellas cualidades que conforman el "eterno femenino" y que

estan en el origen de un mandato que reserva alas docentes de nivel primario Lilla misi6n

espiritual de caracter moralizante antes que instructiva.



como aparecen en el origen del sistema educativo pampeano persistirian en la actualidad

en los sujetos practicantes, garantizando la continuidad del modele original y legitimando

la configuracion actual de la profesion. La persistencia de elementos doxales que confor-

man la estructura profunda de la identidad profesional diffcilmente se ve afectada por las

innovaciones que se pretender efectuar desde diferentes instancias (ministerio, universi-

dad, gremio).

Para los autores, el ampararse en estas representaciones primordiales formarfa

parte de una actitud defensiva en momentos en que la profesion docente esta social men-

te desvalorizada y sometida a presiones economicas que precarizan la tarea educativa; el

refugiarse en lugares conocidos les brindaria seguridad y contenci6n.

Marfa Marcela Dominguez y Laura Sanchez en su trabajo "Genera y profesionali-

zaci6n docente: aportes para pensar una diffcil relaci6n" abordan el analisis del contenido

y las caracterfsticas de los discursos del gobierno y el gremio docente de la provincia de La

Pampa; tratan de desentraiiar los rasgos del modele de docente sustentado en las practicas

discursivas que constituyen su corpus documental, focalizando el analisis en la relacion en-

tre 105 contenidos de genero y los referidos a la profesionalizacion docente.

EI corpus esta integrado por los discursos pranunciados por funcionarios del Po-

der Ejecutivo de la provincia de La Pampa en las ceremonias oficiales de inauguracion del

cicio lectivo entre 105 aiios 1984-1994 y los comunicados de prensa que el sindicato docen-

te de La Pampa, UTELPA, emitio entre 1989-1994.

Su hipotesis de trabajo plantea que por un lado, en las practicas discursivas anali-

zadas es posible rastrear la persistencia de contenidos de genero provenientes del modele

tradicional de maestra; por otro lado, tanto el gobierno como el gremio, al recuperar en su

discurso la categoria de docente profesional, a traves de un mecanisme de resignificaci6n

y resemantizacion realiza una selecci6n que fragmenta esa categorfa. Para las autoras am-

bos aspectos operarian como un enmascaramiento de los fen6menos que dan cuenta de un

proceso de desprofesionalizaci6n.

A modo de sfntesis seiialan que se evidencian en los discursos del gobierno como

en 105 del gremio, cualidades asociadas a la naturaleza femenina tales como la abnegaci6n,

el sacrificio, y se "olvidan" otras como la creatividad, la capacidad de resolucion de cuestio-



nes problemMicas. Desde el gobierno ello es entendible dentro del marco de una politica

de ajuste sin precedente; mientras que para el gremio es una estrategia de confrontaci6n,

que no sabe como reemplazar, para enfrentar a este mismo gobierno que precariza su si-
tuaci6n laboral.

En tanto la profesionalizaci6n supone para las autoras desmitificar los ideales de

la vocaci6n y el apostolado y recuperar para las maestras la dimensi6n intelectual, que pon-

ga en evidencia las implicaciones de la divisi6n sexual de su trabajo y las ubique en un lu-

gar y una relaci6n diferente frente al conocimiento, frente a sus alum nos y colegas, y fren-

te a su propia practica.

Maria Herminia Di Liscia y Maria Silvia Di Liscia en "Mujeres, Estado y salud: de la

persecuci6n a la integraci6n" analizan algunas de las modalidades y normas a traves de las

cuales el Estado argentino institucionaliz6 un sistema medico oficial, resignificando practi-

cas y saberes de las mujeres en tome del cuidado de la salud. Para ello abordan dos mo-

mentos hist6ricos: las primeras decadas del siglo, cuando se imponen sobre los conocimien-

tos y practicas empiricas respecto de la salud otros de tipo cientifico; y la epoca actual, en

la que se observa una integraci6n de las mujeres a la medicina publica a partir de sus cua-

lidades maternales.

Las autoras han utilizado los insumos de dos investigaciones, una de corte hist6ri-

co-antropol6gico y la otra socio-antropoI6gica. En la primera de ellas la metodologia em-

pleada se bas6 en la interpretaci6n de fuentes hist6ricas, seleccionando siete expedientes

judiciales del territorio pampeano sobre ejercicio ilegal de la medicina, de la obstetricia,

aborto e infanticidio, relevados entre 1911 y 1928. En ellos se analiza el conflicto entre los

sistemas de curaci6n tradicionales y la medicina formal. En la segunda investigaci6n se rea-

liz6 un analisis cualitativo de la informaci6n recogida en entrevistas abiertas semiestructu-

radas, efectuadas a mujeres santarrosefias de sectores populares urbanos, pertenecientes a

diversos nucleos de ocupaci6n e ingresos.

Como resultado de la primera investigaci6n se observa que el Estado argentino en

el Territorio Nacional de La Pampa en las primeras decadas del siglo, comenz6 a institucio-

nalizar el sistema sanitario oficial, imbuido de los conocimientos y preceptos de la medici-

na cientffica, con un claro prop6sito de control sobre la poblaci6n, en especial sobre las mu-

jeres ya que ellas eran mayoritariamente las depositarias de practicas y conocimientos po-



pulares.

Como resultado de la segunda investigaci6n, basada en las entrevistas, se advier-

te que al no existir actualmente competencia entre la medicina cientifica y otraslos curado-

res populares, hay una integraci6n al sistema sanitario oficial; facilitada en parte porque las

politicas sanitarias engloban ciertos saberes femeninos tradicionales a la vez que interpe-

Ian a la mujer como responsable del cumplimiento de la medicina moderna.

A pesar de la persecuci6n y la subordinaci6n de los conocimientos y practicas sani-

tarias de las mujeres, parte de ellos han quedado latentes. Lo que si ha persistido es la res-

ponsabilidad femenina en el cuidado de la salud familiar, perdurando en la socializaci6n

del genero femenino.

Ana Maria Rodriguez en su trabajo "Ante las demandas sociales, las mujeres res-

ponden. La organizaci6n de la beneficencia en el territorio pampeano en la primera mitad

del siglo XX", analiza c6mo un grupo de mujeres de sectores "altos" y "medios" se volca-

ron hacia la actividad filantr6pica, anticipandose alas funciones del Estado de bienestar en

la atenci6n de los enfermos, de los ninos, de las parturientas y de los ancianos. En este ac-

cionar estas mujeres se convirtieron en sujetos sociales con cierta autonomia politica.

Para abordar esta problemfltica analiza el desarrollo de cuatro instituciones crea-

das y dirigidas por mujeres que funcionaron en el Territorio Nacional de la Pampa: la Socie-

dad Hermana de los Pobres y el Patronato de Menores de la ciudad de Santa Rosa y las So-

ciedades de Beneficencia de las ciudades de General Acha y Eduardo Castex. Las fuentes

que utiliz6 son aetas, balances, estatutos de estas entidades, leyes sobre la temfltica y do-

cumentaci6n emitida por instituciones publicas.

Frente alas necesidades de los mas desprotegidos, donde la salud mereda especial

atenci6n y en particular los ninos, fueron las mujeres quienes acudieron, porque significa-

ba otra forma de cumplir funciones vinculadas cultural mente a la maternidad, para 10 cual

"reunian los requisitos necesarios". La actividad filantr6pica legitim6 la presencia de las

mujeres en el ambito publico, porque si bien reprodujeron en su accionar los roles tradicio-

nales, tambiE!n ejercitaron formas de poder y practicas de tipo politico que desde el aspec-

to ciudadano les era negado. De este modo al trascender al espacio publico, estas mujeres

se relacionaron con los poderes politicos, econ6micos y eclesiasticos locales bajo supervisi6n

del Estado, que utiliz6 la beneficencia como una forma de control de los sectores popula-



res. Pero la autora argumenta que si bien estas mujeres fueron convocadas a participar en
espacios vinculados a la maternidad, tograron afianzarse y desarrollar una manera propia
de acceso a la vida publica y at terreno polftico.
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