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Resumen

La Iiegada del peronismo al poder, implico el
establecimiento de nuevos objetivos, que sin duda nos remiten a
las relaciones entre el Estado y la sociedad civil que caracterizo a
la Argentina en los anos 40. El Estado a traves de un discurso
contundente y de la impiementacion de una serie de politicas
forjo representaciones, aparentemente nuevas, acerca de la
mujer al buscar inculcar practicas de vida vinculadas directa-
mente a los objetivos del gobierno peronista. ,

Buscaremos abordar estas representaciones a partir del
libro de Bernardo Gonzalez Arrili (1950) Mujeres de nuestra
tierra. (Buenos Aires: Ediciones La Obra) que permite aproxi-
marse no solo a la construccion y caracterfsticas del imaginario
sino a las politicas estatales que lo sustentaron y legitimaron,
especialmente, la politico educativa, que lo convirtio en libro de
consulta para los maestros.

Este anaiisis historico concreto, busca responder una pre-
gunta esencial para quienes incorporamos la categoria genero al
trabajo historico: sbasta solo con incorporar a las mujeres como
objeto de estudio, para asegurar la correccion de ta tarea? A lo
largo del trabajo, buscaremos ir mas alia del rescate del sujeto
femenino como protagonista de la historia para reflexionar sobre
la forma en que la diferencia sexual se ha construido historica-
mente.

Palabras claves: peronismo - representaciones - episte-
mologfa.
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Abstract
The arrival to power of the Peronist Movement implied the

establishment of new objectives, which bring to mind the relations
between the state and the civil society that was peculiar of the
Argentina of the forties. The State, through strong discourse and
the implementation of a new series of policies, created represen-
tations -apparently new ones- of women, when it tried to teach
life practices directly related to the objectives of the Peronist go-
vernment.

Our purpose is to analyze those representations through
the book Mujeres de Nuestra Tierra, by Bernardo Gonzalez Arrilli.
This text allows us to approach not only the construction and
characteristics of the imaginary, but also the states policies that
sustained it and legitimized it -especially in the case of the edu-
cational policy, which transformed the book mentioned into a
book that school teachers often consulted.

This concrete historical analysis tries to give an answer to a
question that is essential for those who use the category of gen-
der in such analysis: is it enough to include women as objets of
study to ensure the correctness of our task?

Through this text we aim at going beyond the inclusion
of the feminine subject as a protagonist of history and to reflect
on the way in which sexual difference has been historically con-
structed.

Key words: Peronismo- representations-epistemology

Sumario: Introduccion. eHistoria de las mujeres o historia
del genero?. La dimension historica social. La obra: Mujeres de
nuestra tierra. El anaiisis del texto: Imagenes de mujeres

Introduccion

Iiegada del peronismo al poder, implico el
establecimiento de nuevos objetivos que, sin duda, nos remiten a las rela-
ciones entre el Estado y la sociedad civil que caracterizo a la Argentina en
los anos 40. El Estado a traves de un discurso contundente y de la impie-
mentacion de una serie de politicas forjo representaciones, aparentemente
nuevas, acerca de la mujer al buscar inculcar practicas de vida vinculadas
directamente con los objetivos del gobierno peronista. La construccion y
transmision de este imaginario busco amortiguar los cambios que trajo la
incorporacion de la mujer al mundo del trabajo, solucionar las tensiones
que esta participacion provoco en el ambito familiar y adaptarse a los
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nuevos deberes de las mujeres en tanto ciudadanas.
Estas representaciones en gran medida intentaron consolidar

y propagar una detenninada identidad de genero. De esta manera, la
difusion de un imaginario colectivo popular resulto un mecanismo eficaz
de reforzamiento de codigos de conducta y modelos de masculinidad y
feminidad. En gran medida, los modelos transmitidos en el discurso de
genero a traves de la representacion simbolica de las mujeres se transfor-
maron en una manifestacion decisiva de control social informal que busco
canalizar y mantener a las mujeres en sus roles tradicionales. Esto no sig-
nified que las imagenes y las representaciones culturales refiejaran el
complejo universo femenino ni tampoco la globalidad de los valores
culturales vigentes. Bl discurso de genero y las representaciones simboli-
cas no se convirtieron tampoco necesariamente en un espejo de la reali-
dad. Sin embargo, las representaciones culturales nos develan el conjunto
de ideas frente al cual las mujeres teni'an que medir su conducta y el sig-
nificado de sus exigencias, desafios o acatamiento frente a los modelos de
genero impuestos por la sociedad (Nash, 1999:90-91).

Buscaremos abordar estas representaciones a partir del libro
de Bernardo Gonzalez Arrili (1950) Mujeres de nuestra tierra. La elec-
cion de esta obra, responde claramente al objetivo planteado, porque se
propone, segiin el prologo escrito por el autor: "Tenemos algunas mujeres
que pueden servir para la busqueda de una tipificacion argentina"
(Gonzalez Arrili, 1950:9).

Ademas permite aproximarse no solo a la construccion y
caracteristicas del imaginario sino a las polfticas estatales que lo susten-
taron y legitimaron, especialmente, la politica educativa, que lo convirtio
en libro de consulta para los maestros.

Este anaiisis historico concreto, busca responder una pregun-
ta esencial para quienes incorporamos la categoria genero al trabajo
historico: ^basta solo con incorporar a las mujeres como objeto de estu-
dio, para asegurar la correccion de la tarea? Una respuesta positiva daria
por sentado que una disciplina se define por su objeto de estudio: la his-
toria al incorporar a las mujeres automaticamente se convertin'a en histo-
ria de las mujeres. Pero el genero, en tanto sistema de relaciones sociales
que organiza, legitima y reproduce la diferencia sexual, como elemento
primordial de la tarea historica supone revisar toda la construccion epis-
temoiogica de la disciplina.

La obra considerada, si respondemos afirmativamente la pre-
gunta anterior, puede ser catalogada como un ejempio de la construccion
de la historia de la mujer, porque cumple con la concepcion senalada. A
lo largo del trabajo, buscaremos ir mas alia del rescate del sujeto femeni-
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no como protagonista de la historia para reflexionar sobre la forma en que
la diferencia sexual se ha construido historicamente. De esta manera, pre-
tendemos integrar efectivamente el genero a la historia. Compartimos la
idea de Ramos Escandon (1999) sobre la necesidad de privilegiar en el
anaiisis historico aquellos momentos, espacios, simbolos en los que se
lleva a cabo un cambio sustancial en lo que se refiere a la relacion social
entre los sexos. De esta manera, mediante la contrastacion con otros
momentos mas estaticos se puede evaluar las permanencias y las con-
tinuidades del universo simboiico femenino / masculino.

^Historia de las mujeres o historia del genero?

La inclusion de la perspectiva de genero en la historia, la
antropologia y la fiiosofia ha provocado la crftica frontal al sujeto mas-
culino, patriarcal y todopoderoso, excluyente. Esto se ha logrado, en gran
medida, mediante los esfuerzos de investigacion sobre la presencia de las
mujeres, su participacion, sus vidas y los procesos que las envolvieron.
Asf, se ha develado otro pasado a pesar de que las senales, evidencias y
huellas historicas fueron dejadas por quienes exclufan a las mujeres de la
participacion en esas sociedades. Pero el aporte central que ha suscitado
en la historia es el descubrimiento de que los generos son construcciones
historicas: las mujeres y los hombres requieren ser visualizadas a la luz de
la historia y no de la naturaieza (Lagarde, 1999).

Los estudios historicos sobre las mujeres, especialmente en el
primer momento de su aparicion, se enmarcaron dentro de una
perspectiva descriptiva, donde el objetivo principal fue el hacer visible a
las mujeres en los procesos historico-sociales'. Esta modalidad influyo
fuertemente en la forma en que se delimitaron los problemas a abordar.
El reconocimiento de la ausencia de las mujeres en los discursos histori-
cos, implico que la primera operacion posibie se convirtiera en el rastreo
y la localizacion de sus huellas, de sus practicas propias, sus discursos
ocultados u olvidados por quienes contribuyeron a conformar la con-
ciencia historica.

Joan Kelly Gadol (1992) establece que la tarea tiene dos eta-
pas: en primer lugar, la de reintegrar a las mujeres a la historia y en segun-
do lugar la de restituir a las mujeres su historia. De esta manera, dos pro-
cesos realimentan el anaiisis de la mujer como sujeto historico y la
creacion de una conciencia de la especificidad historica femenina, tanto
entre las propias mujeres, como en ambitos mas amplios (entre otros la
comunidad universitaria y los ambitos de la historiograffa oficial).

Por lo tanto, desde la historia, la categorfa genero trata de
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desentranar y corregir el criterio de seleccion de los acontecimientos que
se consideran historicos, en la medida en que, en el hecho de privilegiar
un acontecimiento que se refiere a la vida polftica o a la forma del ejerci-
cio del poder publico como acontecimiento "historico" se esta tomando
una posicion que supone una concepcion de la historia como el ejercicio
del poder publico. Asf, el primer sefialamiento de la historiograffa femi-
nista es el de que ha existido, a traves de la memoria historica, en la his-
toriograffa propiamente dicha, un ocultamiento de los acontecimientos de
la vida de las mujeres (Ramos Escandon, 1999:137-138).

Especialmente, los registros oficiales nos muestran como la
experiencia de la sociedad humana ha sido narrada y registrada desde el
punto de vista de los hombres, no de las mujeres. Las mujeres han sido las
grandes ausentes de los registros del pasado, por lo tanto, su incorpo-
racion impuso la necesidad de interrogar a los archivos y las fuentes tradi-
cionales con una nueva mirada que privilegiase la experiencia femenina'
(Ramos Escandon, 1999:142).

Sin embargo, el abordaje de la historia desde la perspectiva
del genero. va mas alia de esta restitucion. La introduccion de la categorfa
de genero en el anaiisis historico plantea la necesidad de reaiizar un exa-
men crftico de las premisas de la produccion historica, al cargar de
potencialidad confiictiva a la historiograffa. Una lectura asf, por supuesto,
afectaria al corpus general de la disciplina y a muchas de las construc-
ciones realizadas y asumidas hasta el momento (Pita, 1998).

De esta manera, en el lapso de diez a quince anos, la historia
de la mujer ha avanzado desde una propuesta inicial de rescate, de infor-
macion y de recuperacion de la presencia femenina, asf como la memoria
de esa presencia femenina, a plantear una nueva categon'a analftica que
modifica y cuestiona los contenidos y el concepto mismo de historia. Se
ha profundizado el primer abordaje (la necesidad de un protagonismo
femenino, la inclusion de la mujer como objeto central de anaiisis y de
reflexion histdrica) al cuestionar el contenido mismo del concepto
"mujer" a partir de la refiexion sobre su historicidad.

El genero es una categoria subversiva, como ya hemos
sefiaiado, que impugna las convicciones fundamentalistas de que existe
una naturaieza, linica, inamovible, mas alia del tiempo y del espacio al
determinar su naturaieza historica. El genero en tanto sistema de rela-
ciones sociales que organiza, legitima y reproduce la diferencia sexual
analiza como se construye y reproduce la diferencia sexual a partir de las
cuotas de poder que se adscriben a cada uno de los generos.

Lo que hace al concepto de genero sumamente atractivo, pero
al mismo tiempo sumamente "peligroso", es su busqueda de comprension
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del poder relativo de cada sexo en una determinada sociedad como
relacion con los conjuntos opuestos de valores culturales y fronteras
sociales preestablecidas que puede cambiar e impulsar el reordenamiento
de todas las demas categon'as sociales, politicas y culturales. Mas aiin, la
teoria del genero muestra como las relaciones entre los sexos son rela-
ciones de poder y estan claramente insertas en el conjunto mas amplio de
relaciones sociales, economicas y politicas de una sociedad.

El estudio de las relaciones de genero, en sus ejemplos
historicos concretos, es una forma de comprender a las mujeres como un
grupo inserto fundamental y basicamente en la estructura social y en la
red de poder que de ellas se derivan. El aporte fundamental que brinda la
historia del genero, entonces, radica en considerar a las mujeres el centro
desde donde se analizan las relaciones de poder en las que se ubican
(Ramos Escandon 1992:156-157).

El genero como elemento clave para entender el discurso
social. El genero permite tambien analizar las representaciones sociales
en tanto construcciones simbolicas que dan atribuciones a la conducta
objetiva y subjetiva de las personas. El discurso social mediante el proce-
so de constitucion del orden simbolico en una sociedad establece las ideas
de lo que deben ser los hombres y las mujeres (Lamas, 1996:340).

La ideologia de genero (Mafia, 1998/9), producto del proceso
mencionado anteriormente, crea en los varones la conviccion de que sus
experiencias expresan la humanidad (el "hombre" en sentido universal),
mientras las de las mujeres aparecen, incluso para si mismas, como lo otro
0 lo diverso, la "diferencia". La ideologia de genero no solo genera
estereotipos que afectan a varones y mujeres individuals, sino que orga-
niza al generar las estructuras de interpretacion posibles nuestro mundo,
natural, social y culturaF.

Asf la diferencia sexual entre hombres y mujeres ha estado
creada y transformada a traves de los diferentes valores simbolicos otor-
gados a cada uno. En tanto el valor simbolico de mujer ha sido tradi-
cionalmente inferior al valor simbolico de hombre (como ya hemos
sefialado especialmente imbricado en la idea de la diversidad, de la con-
cepcion como "otra" del parametro masculino, considerado como univer-
sal). A partir de esta lectura simbolica de signo diverso, se ha elaborado
una perspectiva dicotomica de oposicionalidad excluyente que ha repro-
ducido y legitimado las diferencias genericas (Ramos Escandon, 1999).

La conceptualizacion de lo femenino, derivada de la
perspectiva mencionada como inferior, como ausente y por ende como
incapaz de agencia historica, perpetuo su subordinacion y su falta de
accion, asf como la realimento el valor simbolico de la mujer como suje-
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to pasivo. Historicamente, la mujer ha ocupado pues una posicion de
subordinacion e inferioridad que no le permitio trascender para ser agente
de la historia y que reprodujo su ausencia de la historia, su transparencia
en el discurso historico.

La dimension historico social

El analisis de la obra seleccionada va a utilizar el concepto de
discurso elaborado por Ciriza (1992) en tanto produccion linguistica, en
cuyo transcurso determinados enunciados, tomados del codigo de la
lengua, son asumidos por un locutor, en circunstancias temporales y espa-
ciales precisas. Asf se trata de un proceso que supone tres momentos:
produccion, circulacion o distribucion y consumo o uso. Esta nocion
supone la existencia de una estrecha relacion entre los textos y la dimen-
sion historico-social en la cual se insertan. Ahora bien, como sostiene
Ciriza (1992), esto no significa de ningiin modo postular una determi-
nacion mecanica de lo social en lo simbolico. Las condiciones de su
produccion remiten a un sujeto historico y socialmente situado, aunque
ello no implique pensar una analogfa entre texto y contexto, o una relacion
mecanica. Si bien existe una estrecha relacion entre los textos y la dimen-
sion historico-social en la cual se insertan, donde las marcas del contexto
en la produccion simbolica son ineludibles, hay relativa autonomfa en las
mismas.

Angenot (1983) define el concepto de "discurso social" como
aquello enunciable, propio de una epoca dada, asf incluye a todo lo que
se dice, todo lo que se escribe en un estado de sociedad dado, las reglas
discursivas y topicas que organizan lo narrado, sin jamas enunciarse ellas
mismas. Concibe al discurso social como el conjunto (que generalmente
se presenta en forma antagonica) de lo decible, de los discursos institui-
dos y de los temas provistos de aceptabilidad y de capacidad de
migracion/mutacion en un momento historico de una sociedad dada. Sin
embargo, cuando hablamos de discurso social no entendemos solamente
los lugares comunes, colectivos; mas ampliamente, el discurso social es la
produccion social de la individualidad, de la especializacion, de la com-
petencia, del talento, de la originahdad ("aceptable"); es la produccion de
la opinion llamada "personal" y de la creatividad denominada "subjetiva"
(Angenot, 1983:9).

Como ya hemos mencionado, el texto analizado no se incor-
poro como libro de lectura para uso de los alumnos, pero determinados
cambios que se implementaron en la polftica educativa hicieron posible y
necesaria su aparicion. Por lo tanto, consideramos que hay que tener en
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cuenta que un discurso incluso en el momento de su produccion, esta
condicionado por los sujetos a los que va dirigido. Los discursos no
fluyen indiferenciadamente en la sociedad, su circulacion esta ligada a la
fragmentacion del publico, a las condiciones institucionales en las que
estan los sujetos pioductores y destinatarios, a la diferencia de competen-
cia entre estos (Ciriza, 1992).

La editorial que publico el libro de Gonzalez Arrili presenta
caracterfsticas que deben ser tenidas en cuenta para examinar tanto el con-
texto historico social de produccion como las condiciones institucionales
que permiten la circulacion de La Obra.

La editorial La Obra surgio en 1921 a partir de la Revista "La
Obra", publicacion quincenal. Se trato de una revista de importante cir-
culacion dentro de las escuelas argentinas, y su consulta era fundamental
para la elaboracion de las clases por parte de los maestros/as ya que
ademas de las columnas editoriales, su principal corpus lo constitufa
material de apoyo didactico. En cuanto a su perfil "ideologico", desde sus
comienzos, la revista "La Obra" fue un organo de difusion docente, no
gubemamental y con un estilo opositor y crftico (Lluch-Rodriguez,
2000:55-56).

Hasta 1948/49 en la lfnea editorial se traduce cierto nivel de
disenso con las polfticas oficiales. Pero las mismas caracteristicas de la
revista, su funcion de brindar material y apoyo didactico a los docentes
provocaron paulatinamente cierta aceptacion a los objetivos integradores
de la educacion planteados por el peronismo (Amuchastegui, 1997). Este
proceso, se intensifico a partir de 1950 con la denominada "peronizacion
de la educacion", que alcanzo su clfmax en 1953 y se extendio hasta la
cafda del gobiemo en 1955 (Plotkin, 1993).

De esta manera, en la sociedad se acentuaron elementos que
formaban parte del regimen peronista desde sus inicios: el uso de la
autoridad del Estado para disciplinar las fuerzas propias y la utilizacion
del liderazgo personal e intransferible -compartido con su esposa-, que se
constituyo naturalmente pero que luego fue cuidadosamente alimentado
por la maquinaria propagandfstica. El regimen tuvo una tendencia defini-
da a "peronizar" todas las instituciones, y a convertirlas en instrumentos
de adoctrinamiento, a esto se unio la saturacion de los medios de comu-
nicacion -utilizados por primera vez en forma sistematica- y tambien de
la escuela (Romero, 1994).

La polftica educativa, entonces, acentuo la centralizacion y el
control del sistema asf como su politizacion, especialmente de los con-
tenidos curriculares y de los libros de texto escolares. De esta manera, el
peronismo profundiza su presencia en la educacion piiblica con la incor-
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poracion en el curriculum y en los textos de la obra de gobiemo, asi como
a traves del culto a su Ifder (Amuchastegui, 1997).

Uno de los cambios que se producen en el curriculum, es la
incorporacion del papel historico, social, cultural y laboral femenino
como objeto de estudio en los liltimos afios de la escuela primaria. Se
incorporo en cuarto grado la unidad de trabajo: "La mujer en la historia
de la patria" que incluia los siguientes motivos de trabajo: la mujer inspi-
radora y colaboradora de las grandes empresas, la mujer en los hogares
proceres de la patria y la mujer en el hogar argentino. En quinto grado, la
unidad de trabajo incluida se llamo: "La mujer argentina en el trabajo"
que abarcaba los siguientes motivos de trabajo: en el hogar, en el trabajo
y en la sociedad. Para sexto grado, la unidad de trabajo planeada consis-
tio en: "La mujer en la sociedad" que erglobaba los sucesivos motivos de
trabajo: en el hogar, en la cultura, en la asistencia social, en la politica.

La Revista La Obra presento a partir del ano 1949 y hasta el
final del periodo peronista\ en su seccion Sugestiones para el trabajo
diario, el desarrollo de las unidades de trabajo mencionadas; las que
debian implementarse en el mes de octubre en cuarto grado y en el mes
de noviembre en quinto y sexto'.

De esta manera, los cambios curriculares que evidencian los
cambios sociales, hicieron imprescindible un discurso (entendido tal
como propone Ciriza como equivalente a texto) que los sustentara y
legitimara. Por lo tanto, el discurso social no produce solamente objetos,
sino que instituye tambien los destinatarios de esos objetos, identifican-
dolos; no produce linicamente objetos para los sujetos, sino sujetos para
esos objetos. Mediante esta accion, los discursos operan como cualquier
otra practica instituida -diriamos que no existe practica que no se insti-
tuya sin el acompanamiento de un discurso que la hable, legitimandola
(Angenot, 1983:10).

La obra: Mujeres de nuestra tierra

Bernardo Gonzalez Arrili'(1892-1987); escritor y destacado
historiador, tuvo una vasta trayectoria docente, que comenzo con el cargo
de Profesor Titular de Historia del Colegio Nacional Bernardino
Rivadavia de Buenos Aires y que se continuaria en otros institutos de
ensenanza secundaria hasta 1956.

Mas tarde y, en virtud de su destacada trayectoria, integro,
como miembro correspondiente, diversas asociaciones relacionadas con
la historia y las Letras'. Tambien colaboro durante anos con el suplemen-
to literario del diario La Prensa.
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Escribio numerosas obras. La relacion existente entre la
Revista la Obra y Bernardo Gonzalez Arrili fue muy estrecha, varias de
sus obras son editadas por la Editorial y aparecian ofrecidas a la venta en
las paginas de la Revista'.

El libro Mujeres de Nuestra Tierra, tambien esta dentro del
grupo mencionado con anterioridad: fue editado por La Obra, aparecia
publicitado en sus paginas y presentado a la venta por un precio de seis
pesos. De esta manera, respondia a las necesidades que los cambios
curriculares habfan creado. La Editorial Kapelusz en la serie
Conocimientos Basicos tambien habia preparado una serie de libros que
respondian a las nuevas exigencias, para cuarto grado La mujer en nues-
tra historia, para quinto grado La mujer argentina en el trabajo y final-
mente orientado a sexto grado La mujer en la sociedad.

El prologo que los editores escribieron para la obra analizada
manifiesta la importancia de los destinatarios, en el proceso de
produccion de la misma. La dedicatoria de los editores: "A las maestras
normales argentinas" testimonia un sujeto historica y socialmente situa-
do. En trabajos anteriores hemos analizado la feminizacion de la docencia
como uno de los rasgos centrales del sistema educativo argentino
(Billorou, 1997). Durante el peronismo, ese rasgo se consolido y acentuo.
De esta manera las siguientes palabras de los editores en el prologo men-
cionado se dirigian al piiblico destinatario de la obra: el magistedo, pri-
mordial y avasalladoramente femenino: "esta de los editores de La Obra
-educadores con mas de tres decadas de intensa actuacion por todas las
sendas que condujeron al mejoramiento educativo de nuestro pueblo- a la
maestra normal, especialmente a las maestras de las aulas, abiertas desde
hace ya casi un siglo para realizar la gran Argentina que profetizara
Sarmiento" (Gonzalez Arrili, 1950:8).

Los editores resaltaron, como este destinatario, es tanto suje-
to como objeto de la obra expuesta en esa ocasion: "Quien tal empresa
abordase para definir nuestro arquetipo de mujer, no podia prescindir de
sefialar la influencia de las educadoras: esa influencia tiene sus acentos de
lucha epica en la "batalladora" Juana Manso y de movimiento profundo e
intenso de transformacion social, con la multitud de maestras normales al
servicio de la educacion popular en el corazon de las ciudades, en los su-
burbios, en los pueblos, en las colonias de la pampa inmensa, al borde de
la selva y al pie de las serranias y los montes, hacia los cuatro puntos car-
dinales de la patria.

Esta explicado por que tambien nosotros dedicamos este
interesante estudio de Gonzalez Arrili.... Y por que lo hacemos en honor
de nuestras compafieras de mision y de trabajo"(Gonzalez Arrili, 1950:8).
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De esta manera, los editores identificaron claramente el prin-
cipal receptor de la obia: la maestra, que en su trabajo diario, en el aula a
lo largo de todo el pais debi'a llevar a la practica los mandatos que el
Estado imponia. El peronismo no transformo radicalmente la labor
docente ya que mantuvo basicamente la estructura educativa vigente pero
SI reformulo su funcion como agentes del Estado. La transmision de los
postulados de la doctrina justicialista implico la formulacion de nuevas
practicas sociales, representaciones y otras formas de sociabilidad educa-
tiva (Lluch- Rodriguez, 2000:62).

Todo discurso posee marcas o entidades de la enunciacion,
mecanismos discursivos que, mas alia del enunciado -los contenidos, lo
que se dice- aluden a la presencia-ausencia del enunciador en el discurso,
y al tipo de relacion que se propone al receptor con el enunciador y con lo
dicho (Giriza, 1992). El prologo de una obra pertenece, asf, a esta cate-
goria donde el emisor plantea la relacion con lo dicho y con quien lo
recibe.

Asf, el escritor en su prologo enuncio el cometido de su obra:
"Tenemos algunas mujeres que pueden servir para la biisque-

da de una tipificacion argentina, pero no sera posible hallar la arquetipo
hasta dentro de muchos anos, cuando se decante toda la masa etnica que
ha entrado en juego al formarse el pais" (Gonzalez Arrili, 1950:9).

De esta manera, en la formulacion del objetivo central de la
obra, la construccion de una tipologia femenina argentina, aparecen claras
influencias de la teoria eugenesica . A partir de los primeros anos del
siglo XX el pensamiento eugenico se manifesto en el discurso de genero,
especialmente en la concepcion de la matemidad como un deber femeni-
no y una funcion social. El cometido social de las mujeres era garantizar
la procreacion y sobrevivencia de las futuras generaciones de ciudadanos.
Asf, la responsabilidad femenina era engendrar a los hijos en las mejores
condiciones de salud e higiene, para garantizar una poblacion sana y
fuerte para la patria. Estas ideas, entonces, planteaban la necesidad de
rescatar las caracteristicas de la mujer argentina que aseguraran esa fun-
cion primordial para la sociedad y el Estado.

Los obstaculos planteados, en alguna medida, tenfan su rafz
en la historia reciente argentina: el proceso inmigratorio. En esta concep-
cion del fenomeno inmigratorio podemos rastrear la preocupacion del
Estado y de los sectores intelectuales iniciada a principios de siglo, sobre
las dificultades y la peligrosidad que el inmigrante habfa trafdo consigo.
Asimismo se plantea, como ya hemos senalado, la voluntad de utilizar el
discurso historico como uno de los elementos que construyan una identi-
dad "nacional".
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Sin embargo existfan caracterfsticas propias de las mujeres
argentinas que debfan ser senaladas:

"Se busca, sin mucho exito, una caracterfstica, sefialadora de
la especie. No creo que haya tal caracterfstica aiin, pero tampoco puede
darse a barato caudal tan esplendido conjunto de caracteres, sentimientos
e intelectos. Las mujeres que en la Argentina asumen la representacion de
genero, no tienen por que desmerecer en un parangon con sus semejantes
de otro pafs americano, para no imos arbitrariamente en busca de com-
paraciones antipaticas con civilizaciones de mayor longitud y espesor"
(Gonzalez Arrili, 1950:9).

Otro tipo de obstaculos dificulto la tarea emprendida, los que
se desprendfan del sujeto analizado: la dificultad de rescatar la presencia
femenina en la historia. Asf, en el discurso social pueden detectarse las
formas "suaves" de la dominacion (de las clases, de los sexos, de los
privilegios y de los poderes estatutarios) (Angenot, 1983:10). Entonces,
encontramos un problema, senalado con anterioridad, que se plantea al
incorporar a la mujer como sujeto historico: su ausencia en las fuentes
"tradicionales" utilizadas por la historia.

"Pocas veces se corre la leccion hacia la figura femenina.
Parecerfa que el mundo fuese poblado exclusivamente por el hombre y
que la cronica de los hechos apenas mereciera detenerse para apuntar,
como de pasada, tal cual accion de mujer. Sobra un minuto de reflexion
para comprender que al lado, mas alia o mas aca, de cada una de las
figuras de hombres registradas en la historia, esta una mujer que acciona
indirectamente, tanto en el campo de batalla como en la sala de la
Academia, en la mesa de laboratorio como en la mesa de la fabrica, en el
anaquel de la biblioteca como en la tribuna de la asamblea popular"
(Gonzalez Arrili, 1950:10).

Sin embargo, la labor propuesta ha alcanzado resultados
provechosos y se podfan exponer las caracterfsticas, a traves del ejemplo
de mujeres particulares, de la accion de las mujeres en la historia argenti-
na.

"La mujer considerada en su maravillosa estructura humana
y en su accion social multiple, esta, desde luego, en cada una de las silue-
tas que este libro contiene. Gada una procura sefialar una forma de mujer.
La humilde, trabajadora y decidida; la sabia, conversadora y polemista; la
culta, vistiendo con sus adornos mentales una casa o una epoca; la artista
que manifiesta las excelencias de su espfritu en un verso, en el color o la
lfnea; la anonima, que es madre, esposa, hija, hermana o novia, todas,
todas ellas, gentilmente admiradas y carifiosamente recordadas"
(Gonzalez Arrili, 1950:12).
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El analisis del texto: Imagenes de mujeres

Bakhtine (1977) sostiene que cualquier producto ideologico
forma parte de una realidad natural o social no solo como un cuerpo ffsi-
co, un instrumento de produccion o un producto de consumo, sino que
ademas, a diferencia de los fenomenos enumerados, refleja y refracta otra
realidad, la que esta mas alia de su materialidad. Todo producto ideologi-
co posee una significacion: representa, reproduce, sustituye algo que se
encuentra fuera de el, esto es, aparece como signo que refieja ideologfa.

Esta idea guiara el analisis de la obra elegida que abarcaba
"las vidas de esas mujeres aparentemente tan disfmiles, formando un
grupo que creemos homogeneo, y, claro esta, digno de conocimiento y
estudio" (Gonzalez Arrili, 1950:10). La organizacion del libro se centra-
ba en el eje cronologico, asf las mujeres son exhibidas desde las epocas
mas remotas hasta las mas recientes.

Gada mujer es presentada por su nombre, seguido de una
caracterizacion breve que podriamos enmarcar como una descripcion
definida (Amoux, 1989:2). Los datos biograficos no son esenciales en la
caracterizacion, en la mayorfa de los casos, estos no aparecen. La ausen-
cia de estos no se debe a una clara intencion del autor sino a la dificultad,
de acceder a gran parte de ellos. Otro elemento a tener en cuenta es que
las mujeres se nombran (salvo en un caso: Agustina Palacio de Libarona)
con sus apellidos de soltera, esto no implica que el autor omitiera las
referencias masculinas de sus vidas. Al contrario, siempre se hace alusion
al marido y al padre; en algunas ocasiones al hijo/s.

Para analizar el discurso social, las categorias historico-
sociales o ideologemas, son categorias que permiten conocer el horizonte
historico e ideologico desde el cual un autor determinado emite un dis-
curso, se caracterizan por su prioridad respecto de los demas conceptos;
funcionan como posibilitantes del pensar y de su expresion discursiva, al
mismo tiempo que poseen una orientacion axiologica determinada
(Giriza, 1992).

Podemos identificar tres categorias historico-sociales que
permiten examinar la obra: mujer participante en las luchas por la inde-
pendencia, mujer esposa-madre-hija-hermana, mujer intelectual.

Mujer participante en las luchas por la Independencia:
Estas mujeres, que aparecen en la primera parte del texto, es

el grupo de menor extension, cuenta con solo nueve. Pertenecfan al sector
social de menor jerarqufa y sus datos biograficos, desdibujados. La impor-
tancia de su tarea en la construccion de la sociedad argentina radico en su
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defensa de los ideales de la libertad:
"En cada uno de los momentos sefialados por la historia del

pafs, aparece una mujer. Crisis famosas, triunfos de la voluntad, azares de
la suerte, lucha por los ideales compartidos, tareas comunes a los pueblos
en formacion; no importa que y cuando, siempre esta la mujer represen-
tada o por la figura conservada en los anales con todos los detalles de su
biograffa o por la estampa de la anonima parte popular que concurre, fija
su instante y vuelve a borrarse en el tiempo sin dejar rastro valedero"
(Gonzalez Arrili, 1950:13).

Quienes forman este grupo son: Manuela Pedraza, la
Tucumanesa, Juana Pueyrredon, la decidida, Jeronima San Martin, la de
la reja, Gregoria Perez, la benemerita, Laureana Ferrari, la Bordadora,
Pascuala Meneses, la granadera, Juana Mora, la emparedada, Loreto
Sanchez Peon, la espia patriota, Toribia de los Santos, la Cautiva.

Las acciones de estas mujeres en la "defensa de la patria"
difieren enormemente; mientras algunas desaffan la autoridad, tanto la
masculina como la espafiola, abiertamente (Manuela Pedraza, Pascuala
Meneses, Juana Mora y Loreto Sanchez Peon), otras solo acompafiaron la
gesta masculina a traves de las virtudes tradicionalmente femeninas
(Laureana Ferrari, Juana Pueyrredon, Jeronima San Martfn).

En un solo caso, Toribia de los Santos , su accionar es solo
la resistencia al invasor que le costo la vida, en este caso, no al espafiol
sino al paraguayo, en un perfodo historico posterior.

Las cronicas de las vidas de estas mujeres se hallan al inicio
del libro, de esta manera se buscaba respetar el orden cronologico plantea-
do al inicio, y son someras. Esto responde a varias causas, por un lado, los
acontecimientos seleccionados para su caracterizacion, en los casos de
Jeronima San Martfn, Gregoria Perez, Laureana Ferrari, son anecdotas
breves y reconstruidas de otros discursos. Por otro lado, el anonimato
caracterizaba a este grupo, ya hemos sefialado su pertenencia mayoritaria
a sectores populares, fue lo que dificulto la tarea de su personificacion. El

' autor expone, repetidamente esas dificultades.
"Aparece fugaz en un intento puro de luchar por la libertad y

se queda luego medio borrosa entre un capftulo de historia y unas decimas
de romance" (Gonzalez Arrili, 1950:28).

"Puede narrarse la historia de una de aqueilas decididas para
adivinar la de muchas otras." (Gonzalez Arrili, 1950:33).

Sin embargo, la significacion didactica y ejemplificadora de
estas vidas, determino su eleccion, que buscaba destacar privilegiada-
mente el amor a la patria y la lucha por su libertad e independencia como
valor rector. De esta manera, se incluyeron en un mismo grupo, ideales
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femeninos tradicionales: la bondad, la solicitud y acompanamiento a la
autoridad masculina, el adomo y la belleza; junto a ideales femeninos
nuevos o incluso contradictorios con los anteriores: la autonomia, la
rebeldia a las autoridades instituidas, la participacion activa en la lucha.

Mujer esposa-madre-hija-hermana
Este segundo grupo esta formado por las mujeres cuya vida

estuvo unida, generalmente por lazos consangufneos o politicos a los con-
siderados protagonistas modelicos de la historia argentina.

Estos hombres nombrados, constituyen, asi, la columna ver-
tebral de este grupo, formado por trece mujeres, mayoritariamente por
esposas: Remedios de Escalada, la esposa y amiga, (la esposa de Jose de
San Martin), Juana del Pino, la samaritana (la esposa de Bernardino
Rivadavia), Margarita Weild, la esposa y compafiera (la esposa de Jose
Maria Paz), Carmen Puch, la desolada (la esposa de Martin Guemes),
Dolores Correas, la mujer del paladin (la esposa de Juan Lavalle), Delfina
de Vedia, la segura de si (la esposa de Bartolome Mitre), Agustina
Palacio de Libarona, o el espiritu de sacrificio (la esposa de Jose Maria
Libarona).

Tambien, dentro de ese conjunto, encontramos a tres her-
manas: Macacha Guemes, la hermana (la hermana de Martin Guemes),
Procesa Sarmiento, la artista (la hermana de Domingo F. Sarmiento) y
Tomasa Velez Sarsfield, la contradictoria (la hermana de Dalmacio Velez
Sarsfield).

Asimismo, dos hijas de personajes contrapuestos y dicotomi-
cos, se incluyen aquf: Mercedes San Martin, la hija (la hija de Jose de San
Martin) y Manuelita Rozas, la hija del dictador (la hija de Juan Manuel de
Rosas).

Una linica madre acompana al resto de las mujeres prece-
dentes: Paula Albarracin, la madre (la madre de Domingo F. Sarmiento).

La caracterizacion de estas mujeres se elabora, en gran medi-
da a traves de la voz de sus hombres (esposos, hijos, hermanos, padres).
La referencia discursiva (Ciriza, 1992), operacion semiotica en la que un
enunciado es extraido de un texto original (contexto inmediato) para ser
incorporado a otro, de modo tal que dos enunciados, con ubicacion espa-
cio-temporal o social distinta y con posiciones axiologicas tambien diver-
sas, interactiian dentro de la misma estructura semantica, adquiere asi una
efectividad central en la construccion del discurso.

Asi, la descripcion de Margarita Weild se elaboro a traves de
las cartas y de las Memorias que el general Paz escribio (Gonzalez Arrili,
1950:44-45), Dolores Correas a partir de las cartas de Lavalle (Gonzalez
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Arrili, 1950:52), Mercedes San Martin segiin las palabras de su padre
(Gonzalez Arrili, 1950:56), Paula Albarracin por las frases de su hijo,
Domingo F. Sarmiento (Gonzalez Arrili, 1950:59-61), Delfina de Vedia,
de acuerdo a las expresiones de su hijo Bartolome Mitre hijo (Gonzalez
Arrili, 1950:74). Algunas voces de mujeres, tambien, se convirtieron en
referencias discursivas pero subordinadas a las masculinas. Las cartas de
Mariquita Sanchez completaron el retrato de Dolores Correas (Gonzalez
Arrili, 1950:52) y como linica excepcion las Memorias de Agustina
Palacio de Libarona se utilizaron para la construccion de su propia
biografia (Gonzalez Arrili, 1950:83).

Dos elementos confluyen en este proceso, por un lado la uti-
lizacion de la fuentes tradicionales de la historia, fuentes consideradas por

13

la disciplina las linicas validas para la construccion del relato historico .
De esta manera, estas fuentes en su mayoria oficiales fueron escritas y
construidas por hombres, donde la presencia de las mujeres no es el cen-
tro de la atencion sino los hombres en tanto linico sujeto de la historia. La
mujer aparece solo en funcion de su complementariedad o acom-
panamiento de la accion masculina. Por otra parte, el criterio de autoridad
tambien es un elemento a tener en cuenta, la voz de los hombres es aque-
11a privilegiada en la construccion del relato, al ser equiparada como la
voz de "la humanidad" en su conjunto. Las mujeres, que son el objeto de
estudio, no son consideradas como referentes para elaborar su propio
accionar, salvo en forma secundaria.

Diferentes rasgos femeninos son resaltados en este conjunto,
pero en su mayoria responden al ideal femenino tradicional. En las
esposas, el valor de la lealtad especialmente en circunstancias adversas:

*La prision
"Encama el angel que va hacia la prision para alegrar las

horas inacabables del prisionero y le ilumina los dias" (Gonzalez Arrili,
1950:43). "Aun asi, a ella le quedaban muchas horas de desvelo. Era
cuando venia la angustia a morder con sus pequenos dientes de alfiler"
(Gonzalez Arrili, 1950:76).

*La guerra. El amor a la patria
"Cuando las luchas con el realista se apuraron, ella debio

resignarse a que su Martin se entregara en cuerpo y alma a la defensa del
suelo nativo, a que la dejara sola con sus pequefios, para salir por entre
montafias, por sobre ri'os, a luchar por la libertad" (Gonzalez Arrili,
1950:47).

"La citaban como una victima de la barbarie. Cuando era
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necesario mencionar un ejemplo de amor conyugal, se daba el nombre de
Agustina Palacio, la Santiaguefia; cuando queria senalarse hasta donde
alcanzaba el espfritu de un sacrifico de una mujer, se recordaba a la herof-
na del Bracho" (Gonzalez Arrili, 1950:83).

* El exilio
"En la expatriacion -que es cuando duele la vida- pobres y

olvidados, el amor se hace mas solido. (...) No hay escenas preparadas, ni
discursos hechos, ni testigos pagos. El pueblo, por el que se hacen los
sacrificios maximos, no sabe nada, no se enterara nunca de una manera
cabal. La mujer del expatriado esta a su lado como la sombra: segura, ine-
ludible, alargandose o achicandose, segiin le de la luz" (Gonzalez Arrili,
1950:46).

"Solo en la expatriacion hallo ella al companero a su
lado.(.. .)Dolores fue la dulce compafiera y confidente, que le ayudo a lle-
var con buen humor el nuevo madero" (Gonzalez Arrili, 1950:52).

"Asi supo ella, luego de aceptar la mano de don Bernardino,
ser su compafiera dignisima en el primer lugar del mandatario y en el duro
trance de la adversidad y del destierro" (Gonzalez Arrili, 1950:41).

La lealtad al marido, no es solo a su figura sino se convierte
en fidelidad a las ideas y modelos encamados en cada uno de sus esposos.
Asi, se valoran las conductas tradicionales femeninas: la devocion, la
sumision, el acompafiamiento del varon, el silencio, el sufrimiento, la
resignacion. De esta manera, en realidad, esta se transformo en la con-
tribucion de estas mujeres que al ser leales lo fueron en ultima instancia,
a la patria.

Finalmente, se conservo la imagen de la esposa como sosten
y corazon del hogar, refugio del guerrero y por ende, de todas las preocu-
paciones del mundo exterior.

"Se casa con Mitre para formar un hogar ejemplar, dulce asilo
de inquietudes que se reflejan en cuanto tiene de noble la existencia"
(Gonzalez Arrili, 1950:73).

En cambio, la caracterizacion de las hermanas, se diferencia-
ba de las anteriores. Macacha GUemes, Procesa Sarmiento y Tomasa
Velez Sarsfield, demostraban un mayor grado de autonomia y rasgos per-
sonales en el caracter. Sin embargo, la utilizacion de las construcciones
comparativas, diferencia claramente el abordaje de estos personajes
femeninos. De esta manera, Macacha Guemes, "por momentos, com-
pletaba a Don Martfn Miguel. Fue "su luz" cuando se oscurecian los
caminos" (Gonzalez Arrili, 1950:50), mientras Procesa Sarmiento, "fue
puro instinto, como su hermano, con intuiciones magniTicas" (Gonzalez
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Arrili, 1950:66) y en Tomasa Velez Sarsfield "el talento y la gracia
suplian el encanto ffsico ausente, acercandola mas al linico hermano
varon, el famoso Don Dalmacio, rival en estetica de su amigo y com-
pafiero de galera gubemamental, don Domingo Faustino" (Gonzalez
Arrili, 1950:78).

Los recursos empleados en la construccion del discurso, las
construcciones comparativas (Amoux, 1989) centran en los hermanos el
protagonismo y las figuras femeninas aparecen en relacion a ellos. En
tanto que Macacha a traves de la complementacion "quedo en la historia
como "la Macacha", ejemplo de amor fraternal" (Gonzalez Arrili,
1950:50), Procesa y Tomasa compartian los rasgos fratemales y se trans-
formaban en sus paralelos femeninos. Asi, tal vez, los rasgos fisicos,
psiquicos y espirituales que caracterizaban al universo femenino se des-
dibujan en ellas para adquirir, en la cercania con estas figuras, sus rasgos
mas notables. La vision de la diferencia femenina se ateniia al compartir,
en su calidad de hermanas, las cualidades "masculinas" universales.

La inclusion en esta categoria de dos hijas de personajes
antagonicos respondio a la vision de la historia nacional a la que adheria
el autor. La escuela brindo una vision del pasado que siguio los
lineamientos de la "historia oficial" que construyo la Nueva Escuela
Historica; los funcionarios del area educativa no se mostraron entusias-
mados por la aplicacion de los planteos sobre el pasado que estaban
realizando los revisionistas, sus compafieros en otros proyectos politicos
y culturales. Esto respondio a varias razones; por una parte, la vision revi-
sionista en ciemes que no era facilmente integrable como un todo en los
discursos historicos sostenidos por la esfera educativa. Por otra parte, no
era necesario apelar a la reivindicacion de Rosas para intentar difundir las
ideas centrales de la politica educativa vigente de orden, de organizacion
jerarquica de la sociedad y de exaltacion de las caracteristicas culturales
propias. La tradicion disponible, nutrida en historia academica, era litil
para ese objetivo y exhibia la ventaja de ser consensuada y admitida.

El peronismo distribuia en el imaginario de la sociedad los
modelos sociales y culturales establecidos entre los que se incluian tam-
bien una cierta vision de la tradicion nacional, manifiesta en la preocu-
pacion por develar el mitico ser nacional que debia unificar a la comu-
nidad. Curiosamente, para este movimiento alguna vez surgido del
nacionalismo, esa tradicion se encamaba en primer lugar en San Martin,
el Libertador -el centenario de su muerte fue profusamente conmemora-
do-, que prefiguraba al segundo Libertador, y luego -conspicuamente
ausente Rosas- en la mas clasica tradicion liberal, la de Urquiza, Mitre,
Sarmiento y Roca, con cuyos nombres fueron bautizadas las lineas de los
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ferrocarriles nacionalizados (Romero, 1994:160-161).
Por un lado, Mercedes la hija de San Martin, el procer que

encamaba los valores centrales de la unidad nacional y cuya figura se
resalto aiin mas en el afio del bicentenario de su fallecimiento (1950, afio
de edicion de la obra). La figura opuesta, Manuelita hija de Rosas, encar-
naba los valores antinacionales que condujeron a la tirania y la opresion.

En esta valorizacion, se supone la consideracion de las hijas
como "espejo" ya que ellas son un ejemplo mas de las cualidades de los
padres, asi se percibe una clara adhesion a la Nueva Escuela Historica'̂
mientras se rechaza el Revisionismo Historico.

Ambas, a pesar de las diferencias planteadas, comparten una
particularidad, su existencia se deriva completamente de la figura pater-
na. Asi, "Merceditas hace de Antigone. (...) Merceditas esta siempre a su
lado" (Gonzalez Arrili, 1950:58), al igual que Manuelita "Instrumento de
"tatita", carecio de la resolucion de la madre hombruna para inclinarse
mejor a la comedia astuta del famoso restaurador" (Gonzalez Arrili,
1950:85). Este rasgo, se evidencia tambien en el uso del diminutivo en sus
nombres, de esta manera se acentuaba su caracter de hijas y la permanen-
cia en estado de nifias, mas alia de su edad cronologica.

Por lo tanto, sus figuras son construidas como refiejo e ima-
gen de la vida y personalidad de sus padres.

"Fue Merceditas, la "infanta mendocina" quien cerro los par-
pados fatigados sobre las pupilas opacas con el amoroso beso filial que
reconcilia con la vida en el dintel de la muerte" (Gonzalez Arrili,
1950:58).

"Con su astucia calculadora y su caracter dominador hizo de
Manuelita una criatura al servicio de su politica, un instrumento de su
gobiemo personal. La identified con su vida publica; la sacrifico a su
feroz egoismo" (Gonzalez Arrili, 1950:87).

Nuevamente, la lealtad y la sumision, son apreciadas como
rasgos femeninos positivos, sin importar que esa devocion se dirija a
figuras politicamente encontradas. Aun mas, en el caso de Rosas, se
valora la actitud de Manuelita mas alia de todo lo negativo que encama-
ba la figura patema.

Finalmente, se incluyo en esta categoria: una linica madre,
Paula Albarracin, la madre de Sarmiento. Esta exclusividad, no es un dato
accesorio, su centralidad radica tanto en la eleccion del personaje mas-
culino que representa como en los valores que encamaba.

"Pero es lo cierto que dofia Paula Albarracin, nada mas que
por haber sido madre de tal hijo, la hemos puesto ya en nuestros altares,
en las Escuelas Primarias, y mas que eso, en el corazon de los muchachos
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argentinos que asf tienen en ella modelo de alta prosapia femenina para
elogiar la extraordinaria figura de las madres y cantar loas al trabajo hon-
rado de las manos que saben tejer, no como la Penelope de la leyenda, que
teje y desteje para defenderse de los adoradores pretendientes, sino como
las que han de pagar los adobones de su casa pobre y parar la olla de que
se alimentan sus hijos" (Gonzalez Arrili, 1950:59-60).

De esta manera, la madre de Sanniento, a partir de la impor-
tancia de la vida y la figura de su hijo, se convirtio en madre de todos los
alumnos de las escuelas. Claramente, se asocio su figura con la Virgen
Maria, en una busqueda, tal vez, de reemplazo . El marianismo, nocion
acufiada por Stevens para explicar una de las fuentes de legitimidad mas
importantes del poder del genero femenino en la America Latina catolica,
la "creencia y culto en la superioridad femenina que ensena que las
mujeres son casi divinas, moralmente superiores y espiritualmente mas
fuertes que los hombres" (Arteaga Montero, 1996:14) tefifa, asf la
construccion del imaginario femenino. El culto a la Virgen Maria propor-
cionaba un patron de creencias y practicas cuyas manifestaciones actitu-
dinales se centraron en la fortaleza espiritual de la mujer, su paciencia con
el hombre pecador, y en el respeto por la sagrada figura de la madre. Esta
fuerza espiritual femenina engendraba abnegacion, es decir una capacidad
infmita para la humildad y el sacrificio (Fuller, 1996).

En la construccion discursiva, dos elementos aparecen
indisolublemente unidos, el marianismo junto a una reconceptualizacion
del cometido social de la matemidad en cuanto bien social, la llamada
matemidad social. El deber femenino de la matemidad se concibio mas
alia de la propia matemidad biologica para abarcar una matemidad
social ya que se entendfa que todas las mujeres eran madres en potencia.
Asf, la "potencia maternal" defmio la matemidad social a partir de la
proyeccion a la sociedad de los recursos y atenciones matemales de las
mujeres (Nash, 1995a:203). Paralelamente, esta "matemidad social" per-
mitio la proyeccion a la sociedad de los recursos y atenciones matemales
de las mujeres, configurando, de esta manera, una funcion publica
femenina de fndole asistencial (Nash, 1994:163).

De esta manera, encontramos en la caracterizacion de esta
figura, ideas tradicionales para abordar el imaginario femenino bajo un
nuevo ropaje, que permite su resignificacion y refuncionalizacion. Sin
embargo, elementos novedosos se amalgamaron con estos, especialmente
la importancia del trabajo para la construccion de la identidad femenina.

"Precisamente, el ejempio de dofia Paula ponfa en todas las
alumnas la seguridad de que se enaltecfa el significado femenino de la
vida: trabajando" (Gonzalez Arrili, 1950:60).
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Esta amalgama de principios viejos y nuevos en la constitu-
cion del sujeto femenino, determinaron la identificacion en la vida y per-
sonalidad de Dona Paula, de una funcion didactica que permitia adaptarse
a los cambios que atravesaba la sociedad vigente.

"Algunas mujeres han dejado sus vidas ejemplarmente vivi-
das, como para llevarlas enteras al aula escolar; otras, superando el
ambiente, adecuadas a la formacion hogarena. La de dona Paula, mujer
humilde, es de estas, sin dejar de servir en aquellas" (Gonzalez Arrili,
1950:62).

Mujer intelectual
Este ultimo grupo esta constituido por dieciocho mujeres, el

mas numeroso y el que incluye las figuras mas contemporaneas. Ademas,
esta categoria involucra las nociones mas nuevas y mas divergentes uti-
lizadas en la construccion del imaginario femenino.

Dentro de esta, podemos determinar tres conjuntos, que
aunque comparten rasgos generates presentan algunas singularidades.

En primer lugar, las mujeres escritoras-literatas: Joaquina
Izquierdo, la recitadora; Candelaria Somellera, la latinera; Mariquita
Sanchez, la intelectual; Petrona Rosende, la primera pedodista; Rosa
Guerra, la feminista; Eduarda Mansilla, la escdtora; Juana Manuela
Gorriti, la novelista; Ida Edelvira Rodriguez, la poetisa negra; Vicenta
Castro Cambon, la poetisa ciega; Cesar Duayen, la Balzaciana (seudoni-
mo de Emma de la Barra) y Alfonsina Stomi, la poetisa.

En segundo lugar, las educadoras: Juana Manso, la bata-
Uadora; Francisca Jacques, la educadora; Victorina Malharro, la amiga de
la verdad; Raquel Camana, la nieta de Sarmiento y Cecilia Grierson, la
medica.

Finalmente, las artistas: Julia Wemicke, la aguafuertista y
Lola Mora, la escultora.

El primer grupo se distingue por su acceso a la palabra, en
general escdta pero tambien incluye al mundo de las ideas y de las letras.
La pertenencia en este conjunto de las dos primeras mujeres, Joaquina
Izquierdo y Candelada Somellera, responde a su adhesion a los princi-
pios de la cultura letrada y no tanto a su condicion de escdtoras. En el
primer caso, la poesi'a, como voz que emitia las palabras de otro en tanto
su tarea se limitaba a recitar poesias ajenas, en el segundo con su acceso
en el siglo XIX, al lenguaje de "las ideas y las letras": el latin.

Todas estas mujeres debieron luchar contra dos dificultades
imperantes en la sociedad en las que vivieron, la incomprension y la igno-
rancia.
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"Rivadaviana convencida de que el saber, la cultura, la
instruccion salva a los pueblos y emancipa a las mujeres de los tutelajes
mezquinos, librandolas de caer en viciosas conformaciones sociales"
(Gonzalez Arrili, 1950:32).

"Que era de lo mejor en sus dias albergado por Buenos Aires
recoleta entre el atraso general y el semianalfabetismo de las clases
adineradas y didgentes" (Gonzalez Arrili, 1950:39).

Dentro de estas figuras, la palabra y la voz de Madquita
Sanchez, es recuperada y valodzada al nivel de las voces masculinas,
excepcionalmente se presento su palabra como referencia discursiva en la
representacion de otras". Presentada con autoddad y equiparada a figuras
masculinas renombradas:

"A veces se pone uno a leer paginas, como las de Renan, en
sus "Memodas", y vuelve al "Diado" de Madquita, sus "billetes", sus
cartas" (Gonzalez Arrili, 1950:62).

Asi, este reconocimiento se basaba en la posesion de los con-
siderados saberes de la epoca como de una inteligencia destacada: "ella
tenia una educacion y una intuicion, galas; una fmura de espidtu que
venia desde remotos orfgenes afinandose, no se sabe bien como"
(Gonzalez Ardli, 1950:64). Sus condiciones linicas y singulares justifica-
ban y legitimaban su inclusion en el curriculum escolar: "es, seguramente,
la figura femenina mas popular dentro de nuestra histoda, y, desde luego,
de las que mayores simpatias arranca desde la edad escolar" (Gonzalez
Ardli, 1950:62). De esta manera, encontramos nociones que entran en
conflicto con las imagenes femeninas presentadas con anterioddad, sus-
tentadas pdncipalmente en una concepcion de feminidad de antigua data.

Dos periodistas integran este grupo, Petrona Rosende y
Rosa Guerra, editoras respectivamente de La Aljaba y La Camelia, revis-
tas que iniciaron las luchas feministas:

"Se atrevieron valientemente a romper las insignificantes
ataduras del prejuicio. Porque aqui conviene anotar otra vez -y habra que
volver a hacerlo con frecuencia- que aquellas ligaduras que aparente-
mente se nos dan como muy fuertes y dificiles de cortar, resultan en la
practica debiles y faciles, siempre que haya algunos que se propongan
demostrado" (Gonzalez Arrili, 1950:68).

A partir de estas personalidades, el autor centro su discurso
en el feminismo que ellas respaldaban y por el que lucharon a traves de la
palabra escdta, la prensa:

"Nos parecio que carecia de consistencia y que por no salir a
la luz del dia dimos apresuradamente por nonato. Algunos deron, otros
hicieron chistes buenos o malos. Algunos pudieron llegar hasta el sarcas-
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mo. Nada prevalecio y aquella docena de mujeres que en los pdmeros
afios de este siglo encararon resueltamente el problema, demostraron ya
que tenian razon sobrada al comenzar a formar una conciencia femenina
en el pais. Para todo ello vaya dicho sin desconocer que en cualquier
epoca contamos con mujeres emancipadas al prejuicio y la sinrazon"
(Gonzalez Arrili, 1950:69).

Entonces, el texto reivindicaba las luchas sostenidas en el
pasado por estas mujeres por la igualdad y por el reconocimiento de dere-
chos que las consideraran sujetos autonomos. Nuevamente, estas ima-
genes son contradictodas con las retratadas antedormente, en donde los
valores de la lealtad, la sumision, la dependencia y la autoddad hacia la
figura masculina, forjaron parte constitutiva de la identidad femenina.

Asimismo, estos enfrentamientos logran transformar la
sociedad en las que ellas vivieron. Son considerados exitosos no por los
logros obtenidos, nulos por lo cierto; si no por la importancia que tuvieron
en la construccion de la conciencia femenina. Para la sociedad de la
epoca, la accion de esas mujeres "resultaba un espectaculo 'poco sedo'
para la gran mayoda de las personas de 'respeto'".

Los rasgos detallados forman la medula central de estas
caracterizaciones. No se valora de la misma manera, la condicion de
escdtoras de estas figuras. Las referencias discursivas utilizadas son mas-
culinas y, en gran medida, contradictodas. Nuevamente, la utilizacion de
fuentes oficiales suscita un predominio de la voz masculina que se acre-
cienta en esta caso por la importancia de la valodzacion de la tarea desa-
rrollada. Son los hombres quienes determinarian, en forma fehaciente, la
condicion de intelectuales de estas mujeres; unica opcion posible en tanto
la condicion masculina (mas alia de las divergencias individuals) encar-
na el paradigma del conocimiento cientifico, racional y universal. Como
en el grupo anterior, las protagonistas no son consideradas como refe-
rentes para definir. En este caso su constitucion en una categorfa las se-
paraba del resto de sus contemporaneas y las ponia en una situacion de
excepcionalidad.

"No da por afortunada en su carrera literaria a Rosa Guerra,
Rojas en su Histoda (Tomo IV). No obstante Miguel Cane, que era buen
gustador de prosa literaria, dedico a Rosa Guerra un calido elogio (...) Ya
es algo" (Gonzalez Arrili, 1950:72-73).

Finalmente se encuentran dentro de este primer grupo las
consideradas especificamente escritoras: Eduarda Mansilla, Juana
Manuela Gordti, Ida Edelvira Rodriguez, Vicenta Castro Cambon, Emma
De la Barra y Alfonsina Stomi. En este niicleo se incluian tres poetisas y
tres novelistas, abarcaba el espectro cronologico mas amplio que concluia

segundo epoco volumen VIII, 2003 ^/Jfl CJ^ljflbW 1 29



La construccion de un imaginario femenino (...)

con Alfonsina, la figura mas contemporanea.
Dos ejes recorren estas figuras: sus condiciones literarias y el

combate que sostuvieron para poder dedicarse a esta actividad en una
sociedad que les negaba el acceso.

Para abordar el primer eje, Gonzalez Arrilli recurre como
referencia discursiva basica a una autoridad masculina reconocida en este
campo: Ricardo Rojas . La valoracion de estas mujeres en tanto escritores
implica un variado abanico de posibiiidades. Desde Juana Manuela
Gorriti quien "es posible que no pueda citarse en las catedras de literatu-
ra a la Gorriti como estilista, pues descuido la forma y con frecuencia se
vulgarizaba en la abundancia de su narracion; ello no quiere decir que se
la borre de nuestra breve historia de las letras (Gonzalez Arrili, 1950:94),
hasta Emma de la Barra "era una escritora extraordinaria, con recursos
infmitos, con cultura excelente, con inteligencia madura" (Gonzalez
Arrili, 1950:134).

Asf como la calidad de escritoras las diferenciaba, el segun-
do eje las igualaba: las dificultades en el acceso a la literatura como pro-
fesion. Asf, el autor destacaba esta situacion: "cuando comienza a estu-
diarse el despertar del 'espfritu femenino' y a anotarse el nombre de las
primeras mujeres que se dedicaron entre nosotros a las letras o al arte, con
escandalo de algiin anticuado domine" (Gonzalez Arrili, 1950:88).

Estos obstaculos compensaron en gran medida, sus reducidos
meritos literarios, esto se demuestra con claridad en el caso de Juana
Manuela Gorriti: "A pesar de ello resulto una eximia narradora, una muy
divulgada noveiista y una admirada mujer por su lugar entre las primeras
que aventuraron en America hispanica sus pasos por los caminos mas que
diffciles del relato novelesco. Y fue por esos caminos donde gano su fama
despues de cosechar sus meritos, sin desentonar demasiado con ambientes
sociales en que la mujer literata se asemejaba demasiado a esas novedades
peligrosas que las buenas mamas de hace no mas de cien anos querfan a
cualquier precio alejar de los umbrales de sus casas, aun cuando no ati-
naran a explicarlo ni medianamente siquiera" (Gonzalez Arrili, 1950: 93).
El discurso del autor refleja, en cierta medida, la situacion marginal y re-
legada de las mujeres en el ambito de la literatura, pero la evaluacion de
esta posicion es ambivalente. Aunque establece los inconvenientes que
esto le provoco en la elaboracion del libro: "cuando hacfamos nomina de
las mujeres escritoras que aletearon, sino volaron, en un clima indiferente,
acaso hostil, en el Buenos Aires de la segunda mitad del siglo que paso,
anotamos una cuya figuracion en las publicaciones porteiias alcanza los
afios 1883-1886 y luego desaparece totalmente, sin que pueda segufrsele
el rastro"(Gonzalez Arrili, 1950:106). Valoriza la situacion anonima e
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incognita que muchas de las mujeres aceptaron "el silencio y el olvido son
buenas lapidas para los que vienen de lejos arrastrando un drama sin rui-
dos, sin gritos, sin posturas ensayadas previamente. Un drama que apenas
se desarrolla entre un amontonamiento de sombras" (Gonzalez Arrili,
1950:106). De este modo, el autor recoge, en gran medida, las dificultades
que implica la incorporacion de la mujer como protagonista de la historia;
su transparencia en tanto ausente en los registros asf como su conceptua-
lizacion como sujeto ausente incapaz de agencia historica.

Las educadoras, tambien, forman parte en un niimero menor
de este conjunto, con caracterfsticas distintivas.

Todas, posefan una fe en la educacion como factor de cambio
y progreso: "En los pueblos de vieja cultura, de educacion firme, de
instruccion solida, no se concibe al caudiilismo polftico. El remedio pre-
ventivo estaba, pues, en la educacion" (Gonzalez Arrili, 1950:100).

La figura de Sarmiento se relacionaba con ellas, en mayor o
menor medida. Ya sea una presencia firme y orientadora, en el caso de
Juana Manso: "Coincidfa con el hombre que enseguida se convertiria en
su gufa y mentor Sarmiento" (Gonzalez Arrili, 1950: 100); ya sea un vfn-
culo espiritual q̂ ue surgfa de la adhesion a su polftica como en el caso de
Raquel Camaiia°: "que tenfa la entereza y el fervor de Sarmiento en
defensa del ideal educacional y cientffico; que tenfa la varonil pujanza de
su maestra Miss Mary O'Graham"^' (Gonzalez Arrili, 1950:118).

Mucho mas claro que en las caracterizaciones anteriores, se
senala su capacidad transformadora de la sociedad y de la cultura vigente,
su capacidad de autonomfa: "de manso no tenfa nada. Guerrilleo hasta el
ultimo dfa habil" (Gonzalez Arrili, 1950:103); "diose ella a continuar su
obra de educador, serena, tenaz como un resplandor de candela que tarda
en apagar el viento fuerte del camino" (Gonzalez Arrili, 1950:103-104);
"cuando se la llamo la 'escritora de la verdad' debio recordarse como
chocaban con el ambiente cuasi mojigato las palabras, no por palabras
sino por venir con voz fresca de mujer, de educadora" (Gonzalez Arrili,
1950: 114); "ejempio vivo de cuanto puede la voluntad en lucha contra
todos los prejuicios, las ignorancias y las tonterfas de las sociedades
humanas deficientemente cultivadas, ella inicia una serie de mujeres
merecedoras de la mas calida recordacion" (Gonzalez Arrili, 1950:129).

Las mujeres presentadas, cuyas voces tambien aparecen en el
texto, simbolizan los valores universales de la educacion: "Gualquier
mujer trae a la vida la fuerza del maestro y lo hara bien, regular o mal
segun fuese ella misma ensefiada. La mujer cuando madre, es una maes-
tra total. Que nadie la culpe si lo hace torcidamente porque ella fue torci-
da primero. Que nadie la recrimine porque si en lugar de la paz sembro el
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odio y en cambio del amor llevo la guerra a su casa. Ella fue ensefiada asf.
Lo que es verdad y no podra discutirse sensatamente es que ella ensefia,
educa, instruye desde el dfa primero" (Gonzalez Arrili, 1950:120).
Nuevamente, la idea de la matemidad social, legitima y justifica la iden-
tidad femenina, que aun se hallaba sujeta a condicionamientos sociales
que le impiden desarrollarse en su totalidad.

El ultimo conjunto lo constitufan las artistas, dos unicas
figuras: Julia Wernicke y Lola Mora. Se acentiian en sus
caracterizaciones, sus atributos de artistas sino la relacion entre la
sociedad de la epoca y su quehacer. De esta manera, ellas representan una
nueva concepcion de la artista mujer que rompe con las tradicionales:

"A ella le toca actuar en el momento mismo en que los hom-
bres estan librando la gran batalla contra el desinteres y la incomprension,
sintetizada equivocadamente en una palabra de significacion elastica y
acomodaticia: el burgues. En el combate largo y diffcil contra el burgues
que no sabe apreciar una tela, un dibujo, los matices de un color, los hom-
bres son los mas, las mujeres son las menos. Existfa una forma obtusa de
mirar el arte pictorico. En manos de una mujer el pincel o el lapiz daba de
suyo no mas que el anodino adorno para la sala con piano y vitrina, el
abanico con flores al oleo sobre la seda "moare", la maceta con su
verdegueante paisaje napolitano, la tarjeta postal con un "efecto de luna"
traducido de alguna brillante oleograffa italiana" (Gonzalez Arrili, 1950:
110-111). Ambas se encuentran con la incomprension de un ambiente que
no esta dispuesto a acoger este nuevo rol, en gran medida aprendido y
consolidado en el exterior:

"Un ultimo viaje a las tierras de sus mayores, con las que se
identificaba, perfectamente, la libro del ambiente empobrecido y casero
del Buenos Aires mercantilizado y quiza de las estrechuras de una
sociedad que se mantenfa dentro de las normas equivocadas o anacroni-
cas en lo que tiene referencias con el arte y con el feminismo, mirado aun
con un poco de soma" (Gonzalez Arrili, 1950:112-113).

"Fue cosa digna de mencion historica el choque crujiente que
produjo la noticia de que una mujer argentina, a fines del siglo pasado,
llamaba la atencion de los cfrculos artfsticos europeos, con las muestras
de sus esculturas. No estaba hecho aun el ambiente propicio para que se
aceptar sin murmurante y asombrada contrariedad esta incursion femeni-
na" (Gonzalez Arrili, 1950:123).

Estas artistas, entonces, son rescatadas desde su condicion de
sujetos que buscan transformar las ideas imperantes sobre el papel de la
mujer en el arte, equiparandolas, de alguna manera, con las feministas.
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Consideraciones flnales

Podemos volver, en este momento, a la pregunta inicial que
gufa la elaboracion del trabajo: ^basta solo con incorporar a las mujeres
como objeto de estudio, para incorporar la categorfa genero en el analisis
historico?

La obra considerada busco dar protagonismo femenino a la
construccion de la historia, en gran medida para dar respuestas a reque-
rimientos de la polftica educativa peronista. Sin embargo, no logro reinte-
grar a las mujeres a la historia ni restituir a las mujeres su historia (Gadol,
1992). El analisis de la mujer como sujeto historico es muy limitado
(totalmente complementario, secundario y adicional al protagonismo
masculino) ni tampoco procura ni vislumbra la especiflcidad de una expe-
riencia historica femenina.

No obstante, las limitaciones planteadas, a traves del analisis
de la obra Mujeres de nuestra tierra de Bernardo Gonzalez Arrili, hemos
podido rastrear las representaciones culturales vigentes acerca del papel
de la mujer. Estas representaciones, en este texto, buscaron consolidar y
propagar una identidad de genero no solo en sus receptores directos,
especfficamente las maestras, sino a traves de su funcion del texto como
apoyo y soporte del trabajo aulico, en las generaciones jovenes.

En la construccion de este imaginario, confluyeron elementos
tradicionales sobre la identidad femenina: su valor como esposa, hermana,
compafiera, la sumision que acompafiaba a estas funciones basadas en su
lealtad incondicional. La autoridad masculina, permanecfa como poder y
elemento que guiaba sus vidas.

Paralelamente, se atisban elementos contradictorios que
respondfan a las exigencias impuestas por el proceso de modemizacion
economica, cultural y polftica que en las primeras decadas del siglo XX,
conllevo una reformulacion modernizadora de un nuevo prototipo
femenino: la "Mujer Nueva" o "Mujer Modema" (Nash, 1994:162). Estos
elementos acentuaban el caracter de sujeto autonomo con capacidades
propias, su posibilidad legftima de incorporacion a la educacion, al mer-
cado de trabajo y a la vida publica. Asf, se elabora un itinerado de mujeres
que personificaron estas caracterfsticas y que debieron enfrentarse a una
sociedad que les impedfa el desarrollo. El contexto social, entonces,
aparece claramente como un elemento que intervenfa en la construccion
de la identidad femenina.

Ambos elementos se amalgamaban, superando aparente-
mente la tension contradictoria, esto se debio en gran medida a la
reelaboracion de la concepcion tradicional (cuyo eje fue una nueva idea
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sobre la matemidad), en una nueva dimension significativa. Asf los ele-
mentos novedosos que suponfan en un primer momento la ruptura con el
modelo femenino vigente en tanto cuestionaba varios elementos centrales
en que este se sustentaba: la existencia del mundo publico y privado como
esferas separadas, la construccion de la identidad femenina en tomo a la
matemidad y la reproduccion, la subordinacion femenina a la autoridad
masculina y por lo tanto su exclusion de actividades que pusieran en peli-
gro estos principios, fueron utilizados para permitir, en gran medida, la
supervivencia de la imagen ancestral sobre el papel femenino en la
sociedad. En esta reformulacion ocupo un lugar central el ideal de la
domesticidad que acompafio, permitio y fundamento el acceso al ambito
de la educacion, el trabajo y la actividad polftica. Las mujeres en tanto
madres y esposas, entendidas estas funciones en su concepto mas amplio
de "matemidad social", legitimizaron su incorporacion plena a un mundo
publico, hasta entonces formalmente vedado.

De esta manera, podemos identificar un momento de refor-
mulacion del imaginario en donde lo nuevo y lo viejo, constituyen una
sfntesis; que sin duda, busca acompafiar un proceso de transformacion
economico, polftico y social que el peronismo provoco en la sociedad
argentina. Este proceso, que tuvo en la mujer uno de sus protagonistas y
destinatarios, conllevo la necesidad de refiejar en el imaginario lo que en
la realidad ocurria. Asf, a partir de la incorporacion de la perspectiva de
genero en el trabajo historico pudimos acentuar un momento, espacio, y
un imaginario simbolico en los que se lleva a cabo un cambio sustancial
en la relacion social entre los sexos.

Notas
1-Como ejemplo podemos analizar muchos de los trabajos sobre mujeres
cientfficas que encajan en el molde de "historia de grandes hombres", solo
sustituyendo mujeres por hombres. Sin embargo el enfoque reposa sobre la
mujer como excepcional, la mujer que desafia las convenciones para reclamar
una posicion prominente en un mundo esencialmente masculino. Uno de los
problemas con este enfoque de la historia es que retiene las normas masculi-
nas como medida de excelencia (Maffia, 1999).
2-Nuevamente, recurriremos a un ejempio de la historia de la ciencia. El ocul-
tamiento sistematico de la participacion de las mujeres, en muchos casos, ha
sido promovido por la legislacion sobre patentes. Por otra parte, las historias
de la tecnologfa han pasado por alto el dmbito de lo privado, es decir de lo
femenino, en el que se utilizoban y utilizan tecnologias propias de las tareas
tradicionalmente determinadas por la division sexual del trabajo, teniendo
como consecuencia que inventos relacionados con la esfera de lo domestico y
la crianza, y realizados por mujeres, no han contado como desarrollos "tec-
nologicos". Asf, las actividades desempefiadas por mujeres tienden a estar
infravaloradas y su prestigio es inversamente proporcional al numero de
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mujeres que estan implicadas. Entonces, se trata tambien de recuperar como
objeto propio de la historia de la ciencia y la tecnologia aquellos ambitos
menos publicos y mas alejados de los circuitos oficiales en los que las mujeres
tuvieron una participation importante (Gonzalez Garcia, 2002).
3-Claro ejemplo de esta situacion puede observarse en como las imagenes
tradicionales de genero hen modelado el conocimiento cientifico de tal ma-
nera que ciertos recursos cognitivos, emocionales y humanos que se han tilda-
do de "femeninos" se han perdido para la ciencia, o han sido excluidos. La
ideologia de genero, as(, no solo debilita y constrine a las mujeres sino que
tambien debilita y constrifie a la ciencia. Desde la modernidad se establecen
categories que funcionan cono definiciones muy basicas que son a la vez
definidoras del genero (mente / naturaleza, racional / intuitivo, objetivo / sub-
jetivo, etc.) (Maffia, 1998/9).
4-Ver las Revistas La Obra N° 486 del 15 de octubre de 1949. Tomo XXIX. Afio
XXIX. Paginas 609 a 612 y 619 a 638. Tambien N° 501 del 1 de octubre de
1951. Tomo XXX. Ano XXXI. pp. 416 a 418. Asimismo el N° 502 del 1 de
noviembre de 1951. Tomo XXXI. Afio XXXI. Pdginas 465 a 470. Se repite
durante los numeros de octubre y noviembre de los arios sucesivos.
5-La planificaci6n mensuol de las unidades de trabojo oparece en la revista Lo
Obra N° 495 del 1 de abril de 1951. Tomo XXXI. Ano XXXI.
6-Los datos biograficos del autor se obtuvieron de la pagina de Internet de la
Universidad nacional de Quilmes: v/v/w.unq.edu.ar. Instituto de Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnologia. Proyecto Ameghino. Los origenes de la
ciencia argentina en Internet.
7-Entre las que podemos nombrar a: la Real Academia de Ciencias y Letras de
Cadiz; el Ateneo de El Salvador; la Academia de Artes y Letras de Cuba; la
Academia Dominicana de la Historia en Santo Domingo; el Instituto
Belgraniano y la Junta de Estudios Histdricos de San Jose de Flores.
8-Entre sus numerosos obras escritas, se pueden enumerar: Historia argenfina
(curso elemental); Historia argentina y awericana (curso secundario); £/
General San Martin; El Magistrodo Vidaurre y su Plan del Peru (1928); Mariano
Moreno, su vida narrada a la juventud (1935); Una vida atormentada; Vida de
Lisandro de la Torre; Sesenfa arios de Republica; Guion de Historia Nacional;
Vida de Rufino Elizalde, un constructor de la Republica (1948); Vida de Jos6 de
San Martin, el hombre que salio en busca de la libertad; Indios de America
(1949); Mujeres de nuestra tierra (1951); Buenos Aires 1900 (1951); Bosquejo
de historia nacional (1952); El libertador de America Jose de San Martin (1952);
Vida y milagros de Mr. Morris (1956); El diputado de la Libertad (1959);
Hombres de Mayo (1960); Los indios pampas (1960); Cartas intimas de
Sarmiento (1964); Historia de la Argentina, segun la biografia de sus hombres
y mujeres, una obra en 10 tomos que comenzd a publicar en 1965; y las
biografias de Mariano Moreno, Saavedra, el Dedn Funes, Belgrano, Sarmiento,
Mitre, Guido, Leandro N. Alem, Lavalle, Rivadavia, Avellaneda, Lafinur,
Ameghino y Lisandro de la Torre.
9-En las paginas de la revista aparecen varias obras: Indios de America (que
respondia a los contenidos de cuarto y quinto grado), 8osque;o de Historia
Argentina (para tercero y cuarto grado) y Sesenta anos de Republica (para todo
grado).
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lO-Lo Obra N° 500 del 1 de septiembre de 1951. Tomo XXX. Ano XXXI.
11-La teoria eugenesicc fue elaborada en principio por Francis Galton a fines
del siglo XIX quien la considero como la ciencia del mejoramiento del linaje;
habia que resolver la supuesta degeneracidn y decadencia de la poblacidn
inglesa y el de la degeneracidn de la raza humana. Galton parte de la premisa
de que todos los caracteres de los seres vivientes eran hereditarios, de manera
que la influencia del medio resultaba minima en el desarrollo de los indivi-
duos. Por lo tanto, los seres humanos heredaban los caracteres fisicos, men-
tales y morales de los padres y los ancestros, una buena educaci6n o una
buena situacidn podian mejorar la inteligencia, pero lo importante estaba en
una buena dotaci6n hereditaria. La finalidad de la eugenesia, entonces, era
utilizar todos los medios que puedan razonablemente utilizarse para hacer que
las clases mds utiles para la comunidad contribuyan mas que lo que es su pro-
porci6n a la siguiente generacidn (Garcia Gonzdiez, Armando y Alvarez
Peldez, Raquel, 1999, XXIII-XXIV).
12-Su figura es representativo de otras cuatro. Carmen Ferre de Alsina; Jacoba
Plaza de Cabral; Toribia de los Santos de Sosa; Victoria Bart de Cevallos;
Encarnacion Atienza de Osuna (Gonzalez Arrili,1950:91).
13-Ya hemos serialado, la vigencia de la Nueva Escuela Histdrica como para-
digma del relato oficial histdrico. Mds alld de esto, el revisionismo histdrico
impugnd la interpretacidn sobre el peso y valor de algunas figuras en este rela-
to pero no sobre la preceptiva metodoldgica de la disciplina.
14-Los integrantes de la Nueva Escuela Histdrica, entre los que se contaban
Emilio Ravignani, Ricardo Levene, Rdmulo Carbia, Diego Luis Molinari y Luis
Maria Torre, fueron quienes organizaron la versidn local de la historia profe-
sional. En ella San Martin era enaltecido como jefe militar, los lazos de la his-
toria argentina con la de Espafia y la reconsideracidn favorable de la accidn
espanola en America (Cottaruzza, 2001:442-443).
16-EI peronismo introdujo la ensefianza catdlica obligatoria en las escuelas, sin
embargo el sistema educativo fue gestado en el principio de la laicicidad.
Sarmiento fue un activo defensor asi como gestor de los principios que organi-
zaron el sistema.
17-EI caso de Dolores Correas y Candelaria Somellera.
1 8-Precursora de la tarea que continuaron despues Juana Manuela Gorriti,
"Cesar Duayen", Victorina Malharro, Gisberta S. de Kurth, Ada M. Eflein,
Alfonsina Storni, Carolina Muzillli, Emilia Bertole (Gonzdiez Arrili, 1950:68).
19-Bdsicamente su obra: Historia de la Literatura Argentina, tomo IV, Buenos
Aires, 1922.
20-Su figura es representativa tanto de mujeres que se dedicaron al periodis-
mo, Dofia Carmen S. De Pandolfini, Francisca Jacques y Panchita Soler como
quienes accedieron a la educacidn superior la doctora Lanteri Renshaw, la abo-
gada Celia Tapia o a puestos considerados como masculinos, la telegrafista
Clara P de Bustos.
21-Forma parte de las cuarenta y una maestras que Sarmiento trajo de Estados
Unidos, Zubiaur las llamd hijas de Sarmiento. Raquel Camafia, al ser alumna
de una de ellas, se transformaba en nieta de el.
22-En esta ultima cita que pertenece a la caracterizacidn de Cecilia Grierson,
tambien se hace referencia a las cuatro primeras dentistas: Sara Justo, Catalina
Marni, Antonia Arroyo y Leonilda Menedier y a la primera farmaceutica:
Armandina Poggetti.
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