
UNA HISTORIA INCOMODA.
LA ENSENANZA ESCOLAR DE LA HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE

Gonzalo de Am^zoia'

La Historia nunca se ve como Historia mientras la estamos viviendo.
Siempre parece confusa y desordenada, y siempre resulta incdmoda.

John W. Gardner. No easy victories

I.- Introduccion
Hace ya casi diez afios que la escuela argentina eslk intentando moderni-

zarse. Desde que se sancion6 la Ley Federal de Educacion en 1993, un proceso de
reforma profundo se ha puesto en marcha en nuestro sistema educativo. Los cam-
bios que se han implementado abarcan una transformaci6n del trayecto obligatorio,
una redefinici6n de los niveles de la enseiianza y un nuevo curriculum a desarrollar
en las aulas. Dos cuestiones, ademas, se sostuvieron como pilares de la reforma: el
cambio de los contenidos que intenta una relaci6n mas razonable con el estado ac-
tual de las distintas ciencias y la resignificacion misma que tuvo el concepto de
"contenido" que permite ingresar nuevos sentidos a este t^rmino.^ Asi, al hablar de
"contenido" nos referimos a partir de ese momento a algo mas que al conocimien-
to sustantivo. Ahora, este concepto no solo da cuenta del saber disciplinar sino tam-
bien de los procedimientos y las actitudes que resultan estructurantes, en tanto "atra-
viesan" la produccion del conocimiento de la ciencia. En lo que se refiere al caso
de la Historia se partio de las propuestas de conocidos historiadores para terminar
con un curriculum que no habfa recibido ningun cambio significativo desde hacfa
mSs de cien afios^ y se alento la ensefianza de procesos hist6ricos frente a la vieja
historia escolar acontecimental, mientras que se fortalecieron los temas de historia
contemporcinea y aun los relacionados con el pasado mas reciente, en contraposi-
ci6n a la vieja historia conmemorativa ejemplar que predomino hasta principios de
los '90. El prop6sito del cambio fue lograr en los j6venes una mejor comprension
del mundo en el deben desarrollar su vida y promover en ellos una concepcion de-
mocratica de "ciudadania". Por otra parte, el ^nfasis en los procedimientos tuvo por
objeto desplazar la vieja concepcion de la educacion como mera transmisi6n de sa-
beres e impulsar el pensamiento critico a traves de la ensefianza de una metodolo-

1 Universidad Nacional de la Plata/UNCS,
2 En este aspecto se acept6 ampliamente la visi6n en Espafta, (Coll, C6sar, 1987),
3 Para una visi6n de ese inmovilismo, ver Finocchio, 1991, ] CC
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gfa anSloga a la que la Historia utiliza para construir sus conocimientos\
Como era de esperar, una ola de pol6micas que aun no ha cesado se desa-

t6 desde ese momento. Uno de los puntos mas controvertidos es si resulta posible
ensefiar en la escuela la historia mSs reciente y, paralelameme, si esto era necesa-
rio.

l i .- Algunas caracterfsticas de la Historia del Tiempo Presente
La Historia del Tiempo Presente (desde ahora htp) es un campo relativa-

mente nuevo pero en rapido desarrollo. Desde fines de la decada de 1970 los fran-
ceses comenzaron a hablar de htp y poco despu^s se cre6 el Instituto de Historia del
Tiempo Presente, cuyo prirrier presidente fue Francois Bedarida y que desde 1994
dirige Henry Rousso. Casi enseguida una preocupaci6n similar apareci6 en Munich,
Londres y algo mas tarde en Espana.

Tambien en Argentina la tematica se esta desarrollando desde hace algu-
nos anos. Una prueba de ello es que en las VIII Jornadas Interescueslas/Departamen-
tos de Historia que se realizaron a fines de 2001 en la Universidad Nacionai de Sal-
ta tuvo lugar la segunda mesa dedicada a la Historia del Presente, con un nOmero
considerable de trabajos de representantes de distintas universidades y gran varie-
dad en los temas tratados. Por otra parte, aunque no tomaban deliberadamente esa
denominacion, muchos otros trabajos presentados en ese evento podrian haberse
incluido en este novedoso rubro.

iPero qu6 es la btpl Esta denominaci6n presenta varias dificultades. En el
primer lugar porque el positivismo instal6 fuertemente en el siglo XIX el concepto
de que la Historia no era otra cosa que "la ciencia del pasado" y, como consecuen-
cia de ello, el sentido comijn asimila lo hist6rico a lo pret^rito, lo concluido, lo que
ya no es actual. Para el presente se reservan otras disciplinas como la sociologfa, las
ciencias polfticas o la economia pero no la historia, porque el historiador necesita
como condici6n sine qua non alejarse temporalmente de su tema de estudio para
tener "perspectiva" y ser "objetivo".

MSs alld de estas supervivencias decimon6nicas que algunos siguen consi-
derando vSlidas, la nueva rama se est5 desarrollando con vigor. Con htp se denomi-
na a un cierto tracto cronol6gico de la evoluci6n social, el mSs cercano a nosotros,
delimitado por el hecho de que sus consecuencias est^n aun vigentes. Es una forma
de historiar lo coet^neo.

Quienes se dedican a la htp no dudan en filiarse a Her6doto, Tucidides, Ti-
to LIvio o Julio C^sar con el argumento de que todos ellos habian participado en los
hechos que narraron. Para poner un ejemplo concreto, ^podria estudiarse seriamen-
te la Revolucion de 1848 en Francia sin tener en cuenta los lucidos testimonios que
Karl Marx y Alexis de Tocqueville dejaron de ella?

., _ / - •* Ministerio de Cultura y Educacidn de la Naci6n, 1995 y Contenidos BAsicos para la Educacidn Polimo-
1 5 b da/, 1997.
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Desde el punto de vista te6rico hacen suya la famosa afirmaci6n de Marc
Bloch: "La incomprensi6n del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasa-
do. Pero quizS no es menos vano agotarse en la comprensi6n del pasado si no se
sabe nada del presente." En cierto sentido, entonces, la htp es el estudio de los an-
tecedentes inmediatos del presente.

Pero existen otras objeciones que se prestan a matices mas complejos. Una
de las mcis importantes es la diversidad de denominaciones utilizadas para referirse
aparentemente a lo mismo: Historia del tiempo presente, Historia inmediata, HistOr
ria reciente, Historia coetinea, etc. Sin embargo, esta variedad en los r6tulos mu-
chas veces implica tambien perspectivas distintas sobre el objeto de estudio.

Javier Tussell, por ejempio, afirma que uno de los motivos que validan a la
htp como tal es la vuelta en la ciencia hist6rica a lo politico, al acontecimiento, a
la narraci6n y al personaje. Para Tussell se debe hablar de "Historias de los Tiempos
Presentes', lo que englobaria a la vez a la htp y a la Historia inmediata. Esta segun-
da seria la caracteristica del periodismo, aquella que narra los acontecimientos al
mismo tiempo que tienen lugar. La primera, en cambio, toma para si el espacio de
la vida humana entera y permite, por lo tanto, la consulta del material documental
depositado en los archivos y tiene de comun con la precedente ser el tiempo del
acontecimiento, de la contingencia y de la ultima aceleracidn de la historia"^ Es de
hacer notar que la historia inmediata en la que se imbrican periodismo e historia ha
tenido una difusi6n considerable'.

Julio Ar6stegui, en cambio, considera a la htp como heredera de la tradi-
ci6n de Annales, debiendo por ello incluir tanto lo social como lo econdmico, plan-
te^ndose asf el problema de la interdisciplinariedad entre la historia y la sociologfa.
Para Arostegui, especialmente en sus ultimos trabajos, el objeto se aleja de lo inme-
diato y no debe identificarse con algun periodo en particular. "La historia de lo coe-
teineo", dice, "...significa, en definitiva, la construcci6n y, por tanto, la explicaci6n,
de la historia de cada 6poca desde la perspectiva de los propios hombres que la vi-
ven. La htp es la historia de una edad cualquiera escrita por los coet^neos. En ese
sentido es una categorfa hist6rica y en forma alguna un perfodo"'.

Este autor hace otro sefialamiento interesante cuando dice que a lo que se
denomina htpes "un proyecto pensado" y una actividad "escasamente delimitada"
m^s que una "realidad historiografica y de anSlisis social con fundamentos madu-
ros y suficientes".

Una ultima consideraci6n acerca de la htp antes de pasar a los problemas
de su tratamiento en la escuela es la estrecha relaci6n que mantiene con la memo-
ria colectiva. En todos los casos, la htp se desarrolla a partir de un trauma profundo

5 Tussetl, 2000:19.
6 En la difusi6n de este concepto de Historia Inmediata tiene una gran importancia el foro que desarrolla
Historia a Debate en su pSgina de Internet. -i r-j
7 Ar6stegui, 2002: 31. Jf
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en la sociedad. Podrfamos afirmar, que en el caso del Atlantico Norte, este tema es
el de la Segunda Guerra Mundial y el genocidio. Una cuesti6n que no abarca s6lo
a Alemania sino tambien a las naciones que sufrieron la ocupaci6n nazi y a las ac-
titudes de los ciudadanos de esos pafses en tales circunstancias.

Francia tom6 la delantera en los estudios refendos a la htp en relaci6n al
regimen de Vichy. A mediados de los '70, comienza ha manifestarse la preocupa-
ci6n no por la parte heroica de la historia (la Resistencia, que se descubre como un
movimlento mucho m&s reducido de lo que se habfa querido creer al fin del con-
flicto) sino por su costado vergonzoso: el colaboracionismo, el antisemitismo y la
traici6n de las Elites. Pero ademis, por el estudio de c6mo el recuerdo de ese pasa-
do (y su olvido) funcionan en la sociedad a traves del tiempo. "La historia de la me-
moria es", dice Henry Rousso, "...un analisis de ia evoluci6n de las formas y los usos
del pasado sobre un periodo dado, tal como es llevado por grupos significativos (fa-
milias, partidos polfticos, grupos socio-profesionales, naciones, etc.)". Esto, conclu-
ye el autor, tiene una implicancia disciplinar importante al otorgarle al aconteci-
miento una dimensi6n de Iarga duraci6n pero, tambien y sobre todo, una implica-
ci6n polftica de primer nivel: "...el pasado como motor de la acci6n para el presen-
te y el futuro"°.

Cuando hablamos de la Argentina, la ruptura esti aun mas cerca en el
tiempo: la marcan los agitados afios '70 y, en especial, la sangrienta dictadura que
entre 1976 y 1983 se llamo a sf misma "Proceso de Reorganizaci6n Nacional". Es-
te trauma tiene una particularidad mSs. Si bien sus proyecciones fuera de nuestro
pafs son innegables, es un acontecimiento esencialmente interno de la sociedad ar-
gentina en comparaci6n al nazismo y su expansi6n en la Segunda Guerra.

I I I .- ils posible ensenar historia del presente en la escuela argentina?

De lo anterior se desprende que incorporar la htp en el ambito escolar no
es sencillo y que lograrlo va m5s alia de que exista una disposicion ministerial.

Si, como dice Arostegui, la htp es un proyecto sin resultados historiogrSfi-
cos abundantes, este debiera considerarse como el primer obstSculo. No es que no
exista bibliograffa sobre los afios '70 en la Argentina sino que 4sta se caracteriza por
su heterogeneidad, ya que las obras que tratan el perfodo provienen de distintas
ciencias sociales y del periodismo pero muy pocas veces de lo que usualmente se
entiende estrictamente por Historia.

Puede sefialarse adicionalmente otro fen6meno: la reiteraci6n de algunos
interrogantes, segun el momento en que esas obras fueron escritas. En otras pala-
bras, como decfa Rousso, "...el pasado como motor del presente y el futuro''.

El cicisico estudio de Guillermo O'Donnell' sobre las formas de domina-
ci6n autoritaria durante el gobierno militar de la "Revoluci6n Argentina" (que se de-

.| rg 8 Feld, 2000:32
9O'Donnell,1982.
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sarroll6 entre 1966 a 1973) apareci6 en 1982. Una de las inquietudes centrales de
esta obra es la explicaci6n de los mecanismos que llevaron al retorno de Per6n y a
un gobierno d^bil jaqueado por la guerrilla. Un interes manifiesto de O'Donnell a
principios de los '80 es que la inminente restauracion democrStica subsistiera y no
resultara una repetici6n del fallido ensayo de 1973. Algo similar podria decirse so-
bre el libro de Rub6n Perina'" sobre el mismo perfodo y de otros aparecidos en esos
afios que tratan los acontecimientos de la primera mitad de la decada del '70.

Una segunda tanda la compondrfan los libros publicados a mediados de
los '80, en el contexto de los juicios que el gobierno del Dr. Alfonsfn realizd a las
Juntas militares, donde uno de los problemas centrales era condenar el terrorismo
de Estado y explicarse el fen6meno guerrillero, con un tScito o explicito rechazo.
Dentro de esta preocupaci6n podriamos ubicar a Montoneros. La soberbia armada
de Pablo Ciusani y el interns por la versi6n castellana de Soldados de Perdn de Ci-
llespie.

Simult5neamente con el recrudecimiento del problema militar y de las re-
beliones de los oficiales "carapintadas" aparecieron en el mercado editorial dos im-
portantes obras sobre el problema castrense: las de Ernesto Lopez -Seguridad nacio-
nal ysedicidn militar, publicada en 1987 por Legasa- y Rosendo Fraga -Ejercito: del
escarnio al poder (1973-1976), editada por Sudamericana en 1986-.

Por tjltimo, a fines de los '90 el interns sobre la decada del '70 explotd. Tal
vez, la clave de esta especie de nostalgia por una ^poca donde todo parecia posi-
ble est6 ligada en parte a la rutina y las frustraciones de la vida cotidiana en un re-
gimen democrStico cuya recuperacion ya no estaba en discusi6n y que permitia
que sus defectos ocuparan el primer piano. En estos tjltimos anos, ademSs de la ree-
dicl6n de varios (como los de O'Donnell, Cavarozzi", Giusani y Gillespie), se suce-
dieron nuevos trabajos que van de temas puntuales como la fascinante biografia de
jos6 Gelbard" o el campeonato mundial de futbol de 1978" a voliimenes colecti-
vos que desde la perspectiva de mas de una disciplina analizan diversos aspectos
del periodo previo a la dictadura del Proceso". Otro fen6meno de la 6poca lo cons-
tituye la aparici6n de testimonios ficcionalizados que tuvieron un extraordinario ix\-
to de ventas como El presidente que no fue de Miguel Bonasso y los tres tomos de
La voluntad de Anguita y Caparr6s.

Una conclusi6n general acerca de la cuesti6n de la bibliograffa es que en
un lapso relativamente corto (unos veinte afios) ha aparecido una abundante y des-
pareja produccidn sobre los afios '70, desde la que se han formulado distintas pre-
guntas al pasado que, ademSs, no se hacen s6lo desde la historia sino tambien des-
de el periodismo, la sociologfa, la ciencia polftica, la economfa...

lOPerina, 1983.
11 Cavarozzi, 1983.
12Seoane, 1998.
UCilbert, 1998.
14 Pucciarelli, 1999.
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El problema a subrayar cuando hablamos del Ambito escoiar es que un do-
cente "promedio" no conoce mSs que parcialmente ese material; si lo quisiera co-
nocer deberia destinar un tiempo del que no dispone para su lectura (y recursos con
los que no cuenta para comprarlo, ya que la mayor parte no estS disponible en las
bibliotecas), y otro lapso no menor para establecer las problemSticas tratadas, deter-
minar de cuciles es pertinente ocuparse en la escueia, c6mo realizar la transposicidn
didiaica y no pocas dificultades mlis.

Una cuesti6n adicional desde el punto de vista didSaico es que la incor-
poraci6n de esta tematica al curriculum inadvertidamente introduce una variante al
t6pico de qu6 papel debe jugar lo cercano en tiempo y espacio en la ensenanza de
la historia. El lugar comun promovido por la psicologfa educativa es que partir de
lo pr6ximo en el tiempo (un lapso que no excede la vida de sus abuelos) y en el es-
pacio (su ciudad, su provincia) permite a los estudiantes mUs j6venes comprender
estas dimensiones en su estado mas simple y armonioso para pasar luego a lugares
y tiempos iejanos, necesariamente mSs complejos y conflictivos." Aunque esa pers-
pectiva ha perdido ultimamente prestigio en la comunidad acad^mica, se ha arrai-
gado notablemente entre los docentes y la presencia de la htp en el curriculum la
cuestiona al comprobar que lo cercano no esta siempre exento de conflicto sino que
puede ocurrir todo lo contrario.

Por otra parte, no se debe ser ingenuo con el interns espontaneo que esta
temStica pueda despertar en los alumnos. En Historia del siglo XX, Eric Hobsbawm
plantea el caso de esta manera: "La destruccidn del pasado, o m5s bien de los me-
canismos sociales que vinculan la experiencia contempor^nea del individuo con las
generaciones anteriores, es uno de los fendmenos m5s caracterfsticos y extranos de
las postrimerias del siglo XX. En su mayor parte, los J6venes, hombres y mujeres, de
este final de siglo crecen en una suerte de presente sin relaci6n orgSnica alguna con
el pasado del tiempo en el que viven"". MSs adelante, Hobsbawm Introduce otro
concepto muy sugestivo acerca de c6mo para las personas de mas edad y otra for-
maci6n, "el pasado es indestructible... porque el pasado forma parte del entramado
de nuestra vida..." "Para el autor del presente libro", dice, "el 30 de enero de 1933
no es una fecha arbitraria en la que Hitler accedi6 al cargo de canciller en Alema-
nia, sino una tarde de invierno en Berlin en que un joven de quince afios, acompa-
fiado de su hermana pequefia, recorria el camino que le conducfa desde su escue-
ia en Wilmersdorf, hacia su casa en Halensee, y que en un punto cualquiera del tra-
yecto Iey6 el titular de la noticia. Todavfa lo veo como en un suefio"".

(^ Esta doble cuesti6n del "presente permanente" de los j6venes y el "pasado
indestructible" de los adultos tiene implicancias didacticas cuando tenemos que ex-
plicar a nuestros alumnos temas que para nosotros siguen de alguna manera abier-

15 Una obra representativa de esta visi6n es Luc, 1981. Para una visi6n pol^mica ver AmizoU, 1999
16 Hobsbawm, 1995:13.
17 Hobsbawm, 1995:14.
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tos y para eiios son de una existencia casi tan brumosa como la Querella de las In-
vestiduras. En una conferencia de 1993, el misnno autor habia dicho: "Cuando les
digo a mis alumnos norteamericanos que recuerdo el dia en Berlin en que Hitler se
convirti6 en canciiier de Alemania me miran como si acabara de decirles que esta-
ba presente en el Ford's Theatre cuando Lincoln fue asesinado en 1865. Para ellos
ambos acontecimientos son igualmente prehistdricos"". Algo muy similar comenta
Primo Levi, que durante afios recorri6 las escuelas de Italianas para hablar acerca
de los campos de concentraci6n, de los que habia sido una de sus victimas. Refi-
ri6ndose a ia primera de las obras que dedic6 al tema, dice: "5/ esto es un tiombre
es muy leido en italia porque existe una edici6n escoiar anotada. Es un libro de tex-
to... Debo decir que cada ano se venden entre diez y quince mil ejemplares en las
clases, y a menudo me invitan a comentar este libro. Y advierto con frecuencia tam-
bien en las cartas que recibo -y recibo muchas- conmoci6n, incluso participaci6n,
pero como si se tratase de un suceso que ya no nos concieme, que no pertenece a
Europa, a nuestro siglo, como los hechos, qu6 se yo, de la Guerra de Independen-
cia amerlcana"".

Esta cuesti6n ha sido descripta por Joaquin Prats cuando se ocupa de los
distintos aspectos que implica la dimensi6n temporal en la enserianza de la historia
en la escuela: "...existen concepciones que groseramente distinguen entre io anti-
guo y lo nuevo, concepciones ligadas al tiempo escoiar. Normalmente, grandes
traumas sociales establecen barreras que determinan lo lejano y lo prdximo. Por
ejemplo, para las generaciones de franceses y alemanes que estcin entre los 65 y los
85 afios, la Guerra Mundial actua de frontera entre dos 6pocas de la historia. Pro-
bablemente, para los abueios de estas personas, esta frontera la habrfa constituido
ia Primera Guerra o la llegada del ferrocarril a su pueblo"'".

Ei abismo invisible entre profesores y alumnos es una de ias barreras mSs
dificiles de superar cuando nos ocupamos de ia historia reciente. La brecha genera-
cional y las distintas formas en las que estos acontecimientos nos involucran hacen
necesario un trabajo que serS muchas veces duro.

IV.- iEs necesario ensenar Historia del Presente?
De las batallas que se dieron en torno a los cambios de la ensePianza de la

historia en la Argentina, una de las mis enconadas estuvo relacionada con la gran
importancia que se otorg6 en ei nuevo curriculum a la historia contemporanea y a
ia historia reciente. Esta controversia ha adquirido un sesgo particularmente conser-
vador en los ijltimos tiempos. Un ejemplo de ello es ei informe que ia Academia Na-
cional de la h4istoria enviara al Ministerio de Educaci6n de la Naci6n a principios
de 2001. En este documento se hace una fuerte critica a los principios de la refor-

18 Hobsbawm, 1998:232.
19 Levi, 1998:190.
20 Prats, 2000:91.
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ma a partir de lo que la Academia entiende que es la disciplina hist6rica y, entre
otras cosas, se pronuncia duramente contra el "...desequilibrio que provoca privile-
glar demaslado los procesos hlst6rlcos contemporlneos..."".

Ante esta declaraci6n, no es en vano recordar que la Historia est^ en todos
los curricula del mundo porque con su enserianza se asegura la transmisidn de la
herencia social de una generaci6n a otra y es en ellos donde ese legado se define.
Por esta raz6n el curriculum no es una simple decisi6n de cuestiones t^cnicas sino
que permite distinguir luchas sociales y polfticas sobre las prioridades dentro de la
escuela. Lejos de ser un producto t^cnico, racional, imparcial y sintetizador del co-
nocimiento mSs apreciado, el curriculum escolar -desde los planes y programas a
los textos y las gufas de estudio- se inscribe en prioridades sociales determinadas por
diversos grupos. Lo que hay entonces en este caso es una elecci6n fuerte, la de to-
mar el presente como horizonte para plantearse comprender el mundo que nos to-
ca vivir y para elaborar nuestras visiones del pasado, lo que no significa que haya
que estudiar exclusivamente historia contemporanea. El cuestionamiento a esta pos-
tura de ninguna manera se justifica exclusivamente desde un punto de vista t^cnico
(la historia escolar anterior tampoco podrfa ser defendida a partir de esa perspecti-
va) sino con un fuerte contenido polftico como el que trasunta el "Informe..." de la
Academia.

Si ampliamos la vision de esta manera, ês importante ocuparnos de la htp
en la escuela? Tal vez alguna respuesta pueda encontrarse en sucesos producidos en
los Cittimos tiempos.

Francia, el pais precursor de la htp, dio hace poco una sorpresa al mundo.
En las elecciones presidenciales del 20 de abril de 2002, el ultraderechista Jacques
Le Penn obtuvo el segundo lugar y concurrio al ballotage tras haber logrado mucho
mlis de cinco millones de votos. Este personaje, a quien pocos tomaron en serio en
el momento de su aparicion en el escenario polftico en la decada del 70, Iogr6 ese
lugar proclamando su antisemitismo y su xenofobia. En 1987 se habfa destacado
cuando afirm6 que las camaras de gas habfan sido s6lo un detalle en la Segunda
Guerra Mundial. Aunque luego fue apabullado en la segunda vuelta, es indudable
el crecimiento de la ultraderecha en la mayor parte de Europa occidental, con todo
lo que esto significa. Entre otras cosas, en el caso francos, el aparente olvido del
oprobioso regimen de Vichy que tuvo vigencia entre 1940 y 1944 bajo la ocupaci6n
nazi y la vfa libre a una polftica abiertamente hostil hacia los extranjeros.

Hace algunos afios, Umberto Eco advertfa de un olvido similar acerca del
fascismo en Italia y subrayaba las nociones imprecisas que muchos j6venes y per-
sonas de mediana edad tenfan acerca de los acontecimientos desarrollados en Italia
entre 1943 y 1945 y el enfrentamiento entre totalitarismo y democracia. Decfa al
respecto: "La espectacularizaci6n de los acontecimientos hist6ricos reclentes los en-
trega a un pasado mitol6gico, una ocasi6n para entretener, no un espacio para re-

21 Academia Nacional de la Historia 2001:15.
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flexionar. jQue queda como alternativa? Las decenas de optimos libros de historia
producida en estos cincuenta afios. Pero es un material para un par de miles de per-
sonas, no para millones. Por lo cual tenemos, de un lado, la reflexi6n cientffica (pa-
ra pocos), del otro, el espectSculo (para todos). Lo que nos falt6 es precisamente un
espacio de reflexi6n no especializada, a la que quizas pudo haber entregado la es-
cueia, no tanto con el ultimo capitulo de los manuales de historia, sino con una mSs
intensa educaci6n cfvica..."".

La escueia, en su visi6n, habia perdido una oportunidad educativa unica.
Pero la situacion podrfa ser mks dramatica. Si algo semejante ocurriera en

nuestros paises, jsoportarian las incipientes democracias de America Latina, donde
el sistema politico estS jaqueado por la insatisfacci6n que producen las necesidades
sociales no resueltas y la corrupci6n imperante en la mayoria de ellas, una situaci6n
similar? ^Los puntos de ruptura consensuados en las ultimas d6cadas serian los mis-
mos o empezarian a diluirse como parece que esta ocurriendo en el autosatisfecho
Primer Mundo?

Algo estS fallando en las "polfticas de la memoria" que, como afirma An-
dreas Huyssen, son el modo en que las sociedades se responsabilizan por su histo-
ria". Para Huyssen un debate en el que participaron activamente diversos sectores
de la sociedad sobre lo que llama los "pasados-presentes" fue lo que model6 en va-
rios paises curies serfan las formaciones polfticas que adoptarfan para la actualidad.

Esto nos lleva a las complejas relaciones entre historia y memoria. Yosef Ye-
rushalmi se plantea el tema con algunas preguntas muy sugerentes: "^En qu6 medi-
da tenemos necesidad de la historia? Ŷ de qu6 clase de historia? ^De qu6 deberfa-
mos acordarnos, qu6 podemos autorizarnos a olvidar?"" Y agrega mSs adelante:
"...cuando decimos que un pueblo 'recuerda', en realidad decimos primero que un
pasado fue activamente transmitido a las generaciones contemporaneas... y que des-
pues ese pasado transmitido se recibi6 como cargado de un sentido propio. En con-
secuencia, un pueblo 'olvida'cuando la generaci6n poseedora del pasado no lo
transmite a la siguiente, o cuando 6sta rechaza lo que recibi6 o cesa de transmitir-
lo a su vez, lo que viene a ser lo mismo"".

Pero hoy en dfa la transmisi6n, fuera y dentro de la escueia, estS despres-
tigiada. En el primer caso, por el quiebre de la relaci6n entre las generaciones en
una sociedad que venera el universo adolescente y donde los adultos han dejado de
ser referentes para los j6venes, quienes resultan ahora el nuevo modelo en un mun-
do que se niega por todos los medios a envejecer. Esto afecta la posibiiidad de trans-

22 Eco, 1995. , , . ,
23 Al respecto, el pensador alemiin dice que "La memoria colectiva no es natural; siempre ha sido una cons-
trucci(5n, como los mitos nacionales. La diferencia es que en la modernidad hay consciencia acerca de que
la historia es una construcci6n. No una invenci6n, porque estS ligada a las rafces de la cultura, a lo vivido,
pero tampoco una 'esencia' que perdura aunque uno no se preocupe por ella". Ver Costa, en Clarin 27/4/02.
24 Yerushalmi, 1998:16. 1 © 3
25 Yerushalmi, 1998:17-18.
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misi6n tambien en la escueia, donde la autoridad del maestro/adulto se ve seria-
mente cuestionada. Pero mks alia de esta cuesti6n, el auge de la pedagogfa cons-
tructivista que subraya la necesidad de que el alumno "descubra" el conocimiento
por sf mismo con maestros que se limiten s6lo a guiarlos en ese camino, obtura el
papel que tradicionalmente tenfa la transmisi6n de los adultos en el seno de la so-
ciedad y en el Imbito escoiar".

Por otra parte, el vfnculo entre memoria e historia es conflictivo. i Qu6 re-
lacidn existe entre historia y memoria? ^Y entre memoria y ensefianza de la Histo-
ria? Yerushalmi critica la "hipertrofia" de la historiograffa, pero reserva a la historia
un papel importante: "... la dignidad esencial de la vocaci6n hist6rica subsiste, e in-
cluso me parece que su imperativo moral tiene en la actualidad mcis urgencia que
nunca. En el mundo que hoy habitamos, ya no se trata de una cuesti6n de decaden-
cia de la memoria colectiva y de declinaci6n de la conciencia del pasado, sino de
la violaci6n brutal de lo que la memoria puede todavfa conservar, de la mentira de-
liberada por la deformaci6n de fuentes y archivos, de la invenci6n de pasados re-
compuestos y mfticos al servicio de los poderes de las tinieblas... Si me es dado a
elegir, me podr^ del lado del 'exceso' de historia, tanto mis poderoso es mi terror al
olvido que el temor a tener que recordar demasiado"".

A la relaci6n memoria - historia se refiere tambien Jacques Le Coff, cuan-
do afirma que el gran aporte del historiador no es s6lo la reconstruccidn de la me-
moria, sino tambien su "normalizacidn. "Hablo de 'normalizaci6n"', dice Le Goff,
"en el sentido positivo. Es necesario que la memoria no sea una memoria perverti-
da, deformada, manipulada. Para ser inspiradora, el requisito esencial es que sea ve-
rificada y pensada a traves de la historia..."".

En el mismo sentido apunta la opini6n de Alain Prost. Este historiador afir-
ma que: "...el sentido de las conmemoraciones se pierde si un conocimiento culto
no lo sustituye con rigor y piedad. Es preciso que en lo sucesivo, la Historia tome el
lugar de la memoria."" Existe, entonces, un papel especffico de la memoria y otro
de la historia. La historia revuelve y cura al mismo tiempo. Es terap^utica porque sa-
na los conflictos de la memoria. En las clases, no se ejerce simplemente el deber de
recordar, lo que no tendrfa sentido. Es necesario inscribir todos esos acontecimien-
tos dolorosos en la historia, en el tiempo largo. La historia de los campos de con-
centracidn, por ejempio, comienza antes que el perfodo estricto de la Segunda Gue-
rra Mundial y merece un analisis que exceda la escala nacional alemana y abarque,
por lo menos, la dimensidn europea. En caso contrario, el horror resultarfa inexpli-
cable".

26VerDussel, 2001.
27 Yerushalmi, 1998:25.
28 /fadar 30/11/97:8.
29 Prost, Antoine. Prefacio a la obra de Herv6 Moisan, 1999. >.

^fi^ n? ^ * ' Dossier Historia y memoria de las dos guerras muttdiales. iEducar en la memorial dirigido por Jean-
*T Pierre Husson (Trad, de Fernando HernSndez Sanchez) en httpvydio.rediris.es.
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En Argentina, la memoria estuvo relacionada con la construccion de una fe
democratica en contraposicidn al horror a la dictadura de 1976-1983". Pero en es-
ta #poca de vertiginoso desprestigio del r§gimen democriitico, ŝe mantendfei esa vi-
si6n condenatoria por mucho tiempo? ^AparecerS nuestro propio Le Penn, ya no de
un pafs desarrollado sino de una sociedad exhausta? Si la historia de los campos de
concentraci6n excede el periodo 1939-1945, de la misma manera el conocimiento
hist6rico deberia buscar las raices de la dictadura de 1976-1983 y la supervivencia .
de sus efectos en la actualidad.

V.- Entre lo necesario y lo posible
Esta claro que la ensefianza de la htp es necesaria si coincidimos en su re-

Iaci6n estrecha con las actitudes que atraviesan el saber disciplinar y su importan-
cia en la formaci6n de una concepci6n democrStica de ciudadania. La necesidad
de acceder a esta tenfiStica es pareja con las dificultades para abordaria y esto plan-
tea la necesidad de ponderar c6mo ocuparse del pasado inmediato en el aula. El pri-
mer paso es comprender que estos temas no estSn en la escuela y que es imprescin-
dible que se discutan en ese limbito.

Pero la discusion acerca de cuales deberian ser los contenidos escolares si-
gue agitando las aguas. Una inquietud generalizada fue qu6 pasaria con la historia
patri6tica. En el Suplemento de Educaci6n de Clarm del 4 de mayo de 1997, se re-
quiere opini6n sobre el tema a una gran cantidad de personalidades -adscriptas,
ademSs, a un variado espectro ideol6gico-, unas vinculadas a la Historia desde lo
acad^mico; otras especializadas en educaci6n y algunos escritores que han frecuen-
tado con 6xito en sus ficciones la temcitica histdrica". Todos el los se pronunciaron
a favor de la presencia de los heroes en la ensefianza, aunque con la salvedad de
que se lo haga desde un punto de vista mas humanizado, lo que es una propuesta
razonable, pero en muchas de estas opiniones se anoraba la vuelta a la ensefianza
de la historia moralizante a partir del ejempio de los padres de la Patria.

Como ya dijimos, la Academia Nacional de la Historia present6 un lapida-
rio informe sobre la reforma de la ensefianza de la Historia en general y al 6nfasis
en lo contemporSneo en particular. Estas afirmaciones van acompafiadas por otros
argumentos acerca de lo que la instituci6n considera una descabellada apelaci6n al
"saber hacer", como cuando se refiere al "...ilusorio enfasis puesto en la construc-
ci6n del conocimiento por parte de los alumnos que procura poco menos que im-
provisarlos abruptamente en la tarea larga, paciente y esforzada del historiador,

31 Tomo esta idea del Prof. Luis All)erto Romero en su ponencia "Recuerdos del Proceso, imSgenes de la
democracia: luces y sombras en las politicas de la memoria", presentada en el Primer Coloquio Historia y
Memoria, realizado en la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educacidn de la UNLP del 18 al 20 de abril
de 2002.
32 Entre los consultados estaban los historiadores Luis Alberto Romero, F^lix Luna, Aurora Rabina y Rosen-
do Fraga; los especialistas en educaci6n Emilio Tenti Fanfani y Adriana Puiggrds y los escritores Andrfe Ri- >-
vera y Marfa Esther de Miguel. * ^ J
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(que) resulta un descabellado despropbsito que deberia sustituirse por un mSs am-
piio suministro de informaci6n sobre la temStica hist6rica en estudio"".

En esta, como en otras oportunidades, la discusi6n se centra aparentemen-
te en consideraciones disciplinares pero, en realidad, los argumentos implican tam-
bi6n a los aspectos psicol6gicos y pedag6gicos del curriculum.

Una buena sintesis de la complejidad de cuestiones a tener en cuenta en
la ensefianza es realizada por Francois Audigier: "...la disciplina escolar es conside-
rada una mediaci6n entre los objetivos que la sociedad confia a la escuela y los sa-
beres particulares". Estos objetivos son diversos, a veces cbntradictorios y corres-
ponden a tres familias:

"- objetivos culturales, patrimoniales, transmitir un conjunto de conoci-
mientos y de puntos de referenda destinados a unificar a la sociedad, a favorecer a
la comunicaci6n, a permitir la vida social;

- objetivos cientfficos y crfticos; los saberes ensenados por la Escuela, por
mSs que sean una simplificaci6n exacta de saberes cientfficos no deben ser err6-
neos, los saberes cientfficos del docente estSn ahf como una garantfa del no error.
Sin embargo, hay que ensefiar tanto los resultados del conocimiento como los pro-
cedimientos, los m^todos, hay que favorecer el espfritu crftico para ayudar a la
construcci6n de la autonomfa del pensamiento.

- objetivos prScticos; se supone que los saberes escolares sirven a la vida
cotidiana y mSs tarde. Por supuesto, nuestras disciplinas son disciplinas de ensefian-
za general y no formamos historiadores o ge6grafos; pero los saberes adquiridos por
los alumnos se supone que van a ayudarlos a comprender el mundo, a descifrar in-
formaciones, a situarse en el espacio, a ejercer activamente su ciudadanfa..."

Asf, la "disciplina escolar" "...plantea los saberes desde el punto de vista
de la Escuela e invita a interrogar sobre io que es util, legftimo, pertinente de ser en-
sefiado"".

Este es el problema central acerca de la validez de la ensefianza escolar de
la htp y que muy pocas veces aparece planteado con claridad.

Una consideraci6n necesaria es que se presentarfa una contradicci6n apa-
rente entre el nuevo 6nfasis en el estudio escolar de procesos histdricos y esta pers-
pectiva que, en principio, no puede desprenderse de Io acontecimiental. |Es vll ido
este retorno al acontecimiento? Jean Louis Flandrin, por ejempio, opina que: "En la
actualidad la historia polftica y del acontecer no estii muerta. Se encuentra incluso
muy bien, porque responde a la demanda de una gran parte del publico: los intere-
sados en las ciencias polfticas y los leaores de Historia. Por otra parte, ^no estamos
nosotros mismos interesados en los acontecimientos de la actualidad y en los estu-
dios consagrados a aquellos ocurridos en un pasado cercano? No veo ninguna ra-
z6n para lanzar anatemas contra este tipo de historia si es de buena calidad. Su ra-

33ANH(2001) "lnforme...'':12.
34 Audigier, 2001:127-131,
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z6n de ser se justifica mientras tengamos una vida politica y los acontecimientos 5U-
cedan en nuestra sociedad"". En esta opini6n, ademas, aparece indirectannente la
necesidad de una Historia util para la educacion del gran publico de la que habla-
ba Eco, mSs alia de las discusiones de los grupos especializados.

Ademds, la historia escolar que viene a cambiar la reforma s6lo puede ser
considerada "politica" en una visi6n superficial. En realidad se trataba nada nnas que
de la exaltacl6n 6pica del glorioso pasado nacional o, en otras palabras, una histo-
ria donde la polftica estd ausente. No hubo en ella conftictos entre honfibres y gru-
pos con intereses e ideas enfrentados.

Por otra parte, la consideraci6n del acontecimiento en la htp adquiere ca-
racteristicas novedosas. Como plantea Henry Rousso, esta particularidad I leva a la
paradoja aparente de considerar un sugerente "acontecimiento de larga duraci6n"
que el autor ejemplifica de la siguiente forma: "...observada desde el punto de vis-
ta de las secuelas en la memoria, la Segunda Guerra Mundial todavia no ha termi-
nado en Europa. En Francia se acaba de entregar un informe sobre la expoliaci6n de
judios y este afio el gobierno va a empezar a pagarles a las victimas judias expolia-
das por Vichy que no fueron indemnizadas despu6s de la guerra. Se puede conside-
rar que el acontecimiento "V/cVcomienza en 1940 -e incluso antes-, pero que el
punto final todavia no se ha fijado ya que la historia de la memoria, la de las repre-
sentaciones ulteriores del acontecimiento, es parte integrante de esa historia"".

Una cuesti6n significativa es el choque entre algunos t6picos de la moda
pedag6gica y las necesidades que presenta la htp para su ensenanza. Como dijimos,
si los psic6logos educacionales propugnaron que para comprender la historia habfa
que ocuparse de lo cercano en el tiempo y en el espacio coma la escala aprensible
para los j6venes por su simplicidad, en este caso la ilusi6n de la falta de conflirtos
en esas dimensiones se rompe en mil pedazos. A la vez, el mito de la "ensenanza
por descubrimiento" como unica propuesta vlilida choca con la necesidad de una
transmisi6n lucida de los acontecimientos traumlticos del pasado reciente. En otras
palabras, Piaget es puesto en la picota.

iPero c6mo deben ser las explicaciones? Una dificultad para la transposi-
ci6n didSctica es la heterogeneidad de la bibliografia. Por otra parte, plantear que
la historia no es simplemente la "ciencia del pasado" es un hueso duro de roer pa-
ra docentes que terminaron su formaci6n de grado hace veinte, quince o diez aPios.
En este sentido serfa necesario que una energica actualizaci6n de los docentes en
servicio acompafiara a las reformas, lo que no ha ocurrido y ha sido el "tal6n de
Aquiles" de toda la transformacidn educativa.

Es cierto que los manuales escolares se modificaron desde 1993 y el trata-
miento de la tematica relativa al pasado inmediato ha cambiado y mejorado nota-
blemente. Tambi^n es verdad que han aparecido libros para uso escolar que se ocu-

35 Flandrin, 1997:210-211. 167
36 Feld, 2000:32. , L.
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pan de estos problemas de una manera inteligente", pero Io que falta es la prepara-
ci6n de maestros y profesores para que puedan utilizar el nuevo material en el au-
la con provecho y criterio independiente.

Un peligro implfcito de la falta de una eficaz actualizacidnes la banaliza-
ci6n del pasado a la que puede contribuir la mera ret6rica bien pensante. La conse-
cuencia no querida de una mirada superficial es que el tema se transforme en una
simple "pelfcula de terror". Por el contrario, es necesario que la palabra justa y los
matices reemplacen a los adjetivos. Como decfa Primo Levi, "Quiz«i no se pueda
comprender Io que sucedi6 o no se deba comprender Io que sucedi6, porque com-
prender es justificar. No podemos comprender el odio nazi, pero podemos com-
prender d6nde nace ese odio"".

Una diferencia entre Io que es la htp en la Argentina y en los ejemplos eu-
ropeos que hemos tomado a Io largo de estas pSginas es que eLpasado del que se
ocupa estS todavfa mSs cercano en el tiempo y sus vfctimas y testigos mantienen vi-
va la llama de ese trauma. Pero es muy sugerente una observaci6n de Hobsbawm:
"No hay ningun pafs donde al desaparecer la generaci6n politica que tuvo experien-
cia directa de la segunda guerra mundial no se haya producido un cambio impor-
tante, aunque a menudo silencioso, en su polftica, asf como en su perspectiva his-
tdrica de la guerra y -como es evidente en Francia como en Italia- de la Resisten-
cia, Esto es aplicable de modo mSs general, al recuerdo de cualquiera de los gran-
des cataclismos y traumas de la vida nacional"". iQu4 pasar^ entonces, dentro de
treinta afios en la Argentina con la consideraci6n de la despiadada dictadura de
1976 a 1983?
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Resumen
Una historia inc6inoda.
La ensefianza escolar de la Historia del Tiempo Presente

E t̂e trabajo se propone discutir la necesidad de ensefiar historia reciente
en la escuela media, las diversas dificultades didaaicas que esa decisi6n implica, la
objeci6n realizada a dicho enfoque desde algunos cimbitos de la corporaci6n hist6-
rica y la importancia que estos contenidos tienen en la formaci6n del ciudadano.

Palabras claves: reforma educativa - historia ensefiada - disciplina histdrica - his-
toria del presente - formaci6n del ciudadano

37 Especialmente interesante es: Dussel; Finocchio y Cojmar), 1997,
38 Citado por Abds, Alvaro en "La ardiente paciencia", en La Nacidn 18/7/9717

.j g o 39 Hobsbawm, 1998:235.
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Summary
History, ILL - at - ease.
The teaching of present-day History

This paper aims to present the need to introduce recent History in the se-
condary school curriculum, discuss the difficulties implied in such decision, cha-
llenge the objections raised by the "Historical Corporation" and advocate for its im-
portance in the development of individuals as citizens.

Key words: Educational Reform - History - Taught History - Present-Day History -
Citizenship.
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