
13.
Maestras y educaci6n sanitaria. La construcci6n de la
polftica sanitaria en los primeros gobiernos peronistas
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Gf peronismo, al acceder al poder, se encontr6 frente a un sistema escolar ya
desarrollado por la legislaci6n liberal del siglo XIX. Entonces, para poder dirigirlo
no s610 intent6 controlar el aparato escolar vigente sino que, ademas, instrument6
nuevas acciones predominantemente no escolarizadas paralelas a su accionar en el
sistema educativo tradicional.(Cuccuza 1997:21).

Dentro de estas acciones, las que incluyen la polftica sanitaria en relaci6n al
ambito educativo, bus caban extender los beneficios de la asistencia sanitaria mas
alia del ambito estrictamente escolar. Asi, se organiz6 la educaci6n sanitaria popu-
lar donde la figura del maestro fue clave en esta nueva estructura.

De esta manera, se intensific6 una tarea que los maestros ya desarrollaban en el
aula, la ensefianza cotidiana de los habitos de higiene y de los conocimientos mini-
mos acerca de la salud. La maestra, en un contexto de definitiva feminizaci6n de
la ensefianza primaria, encontr6 una reformulaci6n de su rol, encauzado dentro de
las matrices tradicionales.

As! la tarea docente enfatiz6 su presencia activa en un ambito mas amplio, el
familiar y el social, en los que realiz6 la educaci6n sanitaria. EI rol docente se
ampli6 y diversific6, capacitandose en nuevas areas, mas alia de la tradicional for-
maci6n docente.

Las fuentes utilizadas en este trabajo son: Plan Analitico de Salud Publica pre-
parado por la Secretarfa de Salud Publica de la Naci6n en 1946, Plan Sintetico de
Salud Publica (1952-1958), Atlas de la obra realizada 1950 (tercera edici6n),
Primer Plan Quinquenal (1947-1952), Segundo Plan Quinquenal (1953-1957).
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EI sistema escolar argentino 1884- 1943

La construcci6n del Estado argentino encontr6 en la educaci6n una de sus herra-
mientas principales. La ley 1420 sancionada en 1884 cre6 un sistema de educaci6n
nacional compuesto de diferentes niveles que respond fan a distintos fines. Esta ley
fue la coronaci6n de medidas tomadas con anterioridad: en 1881 se estableci6 el
Consejo Nacional de Educaci6n y en 1882 se realiz6 un Congreso Pedag6gico que
sent6 las bases de los principios coronados en la ley 1420. La politica educativa
definida estableci6 la obligatoriedad de la escuela primaria asegurando su gratui-
dad y laicicidad.

El proyecto educativo asi diseiiado y realizado respondi6 alas necesidades que
planteaba la consolidaci6n del Estado y la incorporaci6n de la Argentina al mer-
cado mundial. Sus destinatarios privilegiados, los sectores populares y medios, a
partir de la educaci6n publica, conformarfan la fuerza de trabajo necesaria para el
proyecto econ6mico de la epoca. La estructura productiva argentina en consolida-
ci6n no requiri6 del desarrollo de una mana de obra con habilidades tecnicas
especfficas, pero sf de trabajadores que aceptaran su fund6n y compartieran el pro-
yecto polftico, econ6mico y social del grupo dirigente. De esta manera, la educa-
ci6n busc6 la universalizaci6n de normas, valores, principios y costumbres para
conseguir una homogeneidad cultural y social. La funci6n encomendada a la escue-
la publica fue fundamentalmente de orden moral, orientada hacia la formaci6n del
ciudadano, figura que garantiz6 la unidad nacional y el funcionamiento de la
estructura politica. Estos fueron los instrumentos necesarios para la consolidaci6n
estatal que sufri6 constantes amenazas tanto de las tensiones regionales como de la
lIegada de la inmigraci6n masiva.

Este sistema educativo resisti6 diferentes intentos de reform a (entre elias, la de
Saavedra Lamas en 1915-16). Los gobiemos radicales (1916-1930) 10 consolida-
ron y lograron mejorar la situaci6n escolar basica de los sectores populares
(Puiggr6s 1996:97).

Hacia 1930, los cambios en la situaci6n politica argentina afectaron los puntos
centrales de los lineamientos educativos. El nacionalismo, presente desde sus ori-
genes en el sistema, reforz6 su presencia tanto en las adhesiones de los principales
responsables de la elaboraci6n y conducci6n de laeducaci6n como en las acciones
educativas. A esta presencia se sum6, la consolidaci6n de corrientes crfticas al posi-
tivismo. Entre elias, el espiritualismo que proporcionaba categorfas abarcativas,
de valores que trascendian las limitaciones del nacionalismo conservador y del
Iiberalismo (Puiggr6s, 1996). Claro ejemplo de estos cambios fue la implementa-
ci6n de la obligatoriedad de la enseiianza religiosa decretada en 1937 en la provin-
cia de Buenos Aires, siendo gobemador Manuel Fresco y Director de Escuelas
Roberto J. Noble.

Finalmente, las transformaciones en el papel del Estado a partir de la crisis mun-
dial por las cuales asumi6 nuevos roles- regulador, interventor, planificador
(empresarial y social)- para contribuir al funcionamiento del nuevo modelo de
desarrollo hacia adentro cuyo motor era el mercado interno (Gaggero-Garro,
1997:1), intervinieron tanto en el funcionamiento del sistema educativo como en
la elaboraci6n de las polfticas educativas.
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De esta manera, cuando accedio al gobierno, el peronismo se encontro frente a

este sistema educativo; que a raiz del regimen instalado en 1943 se encontraba en
manos de funcionarios ultranacionalistas quienes querian imprimir a la escuela el
canicter de un regimiento. As!, se generaron demandas que provenian no solo de
las fuerzas politicas organizadas (el espectro liberal) sino de un espacio mucho
mas amplio. El sistema educativo argentino vivia una crisis de crecimiento.
(Puiggros, 1996: 98).

EI peronismo introdujo cambios que se orientaron por una parte a la democrati-
zacion del sistema: la expansion de la matricula en todos los niveles, (Plotkin,
1993) la mejora de los salarios docentes y la construccion y equipamiento de nume-
rosos edificios escolares. La ensefianza tecnica recibi6 un impulso fundamental: se
creo la Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional, se organiza-
ron escuelas- fabrica, escuelas de aprendizaje, escuelas de capacitacion obrera y de
capacitacion profesional femenina. Ademas estas instituciones constituyeron un
primer nivel del sistema que se completo con un segundo cicio tecnico de cuatro
afios de duracion y que culminaba con la Universidad Obrera.

Esta polftica pudo lIevarse a cabo con exito debido alas medidas redistributivas
del ingreso que produjeron aumentos de salarios y el mejoramiento del nivel de
vida de los sectores obreros como, asi tambien, al importante nivel de inversion
en educacion que mantuvo el gobierno.

Esta democratizacion correspondi6 no s610 alas necesidades propias del mode-
10 de desarrollo economico, el crecimiento sostenido de la industrializaci6n
requeria una mana de obra con ciertas calificaciones previas, sino tambien al sis-
tema polftico que el peronismo construy6. Este modelo polftico se bas6 en la poli-
tizaci6n controlada de nuevos sectores, por 10tanto debfa desplegarse mecanismos
no coercitivos que encauzara esta movilizacion dentro de los objetivos propuestos.
(Somoza Rodriguez 1997: 123) De esta manera, la manipulaci6n del sistema edu-
cativo era una parte integrante de una politica mas amplia destinada a la generaci6n
de consenso. (Plotkin 1993:201). A estos objetivos respondieron la reimplantacion
de la ensefianza religiosa', el mejoramiento de las condiciones laborales y econo-
micas de los docentes privados a traves del "Estatuto del docente de escuelas pri-
vadas" que fue acompafiado del subsidio estatal a la ensefianza privada, la incor-
poracion de contenidos nuevos en los programas de estudio y libros de texto, el
control de la Universidad.

La centralizaci6n del sistema educativo, se convirtio en condicion indispensa-
ble para el logro de ambos objetivos, proceso paulatino cuyos hitos principales 10
constituyeron el mantenimiento de la intervenci6n del Consejo Nacional de
Educaci6n y su posterior subordinaci6n permanente bajo el control directo del
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica (1947), la creacion de la Secretaria de
Educaci6n en 1948 y en 1949 su transformaci6n en Ministerio de Educacion.

Sin embargo, el sistema educativo planteo grandes resistencias a estos cambios,

La educaci6n bajo el peronismo

---ll-EI gobierno militar de 1943 introdujo la educaci6n cat61ica en las escuelas
publicas bajo jurisdicci6n federal. En 1947, el peronismo 10 convirtio en ley.



entonces el peronismo centro su estrategia educativa de masas en acciones predo-
minantemente no escolarizadas paralelas a su accionar en el sistema educativo tra-
dicional.) Entre estas acciones, que no se desarrollaban dentro del sistema (aunque
a veces coincidian con acciones de las escuelas 0 adoptaban una forma "escolari-
zada") merecen resaltarse el accionar de las Unidades Basicas,la creacion de escue-
las sindicales, la creacion de un sistema tripartito de formaci6n de dirigentes parti-
darios, el accionar de la fundaci6n Eva Per6n, la organizaci6n de grandes actos de
masas para asistir al discurso coloquial del "Hder", la utilizaci6n de los medios de
comunicaci6n masivos y la difusi6n del deporte. (Cuccuza 1997:21)

-----La relaci6n entre educaci6n y pol(tica sanitaria

La poUtica sanitaria peronista2 estableci6 la responsabilidad estatal central en
dicha area, asi la salud se transform6 en un concepto que trascendia los aspectos
fisicos y que consideraba la vida humana como un factor econ6mico capaz con su
trabajo de mantener y enriquecer la economia nacional. La sociedad era el ele-
mento que sustentaba la salud del pueblo, las poHticas sociales, por 10 tanto, con-
fluian con las polfticas sanitarias. EI ambito prioritario de la medicina social 10
constituy6 la prevenci6n,

"En medicina Social, entendida como materia de gobierno, no interesa tanto el
problema individual de la enfermedad, como el problema colectivo de la salud.
Por eso hablo de los problemas de la salud y no de los problemas de la en fer-
medad, pues la enfermedad es un proceso epis6dico y evitable, en gran parte,
si los estadistas y los hombres que dirigen la salud publica piensan mas en los
sanos que en los enfermos, en la convicci6n de que es mas barato prevenir que
curar"J.
Esta tarea de prevenci6n se sustent6 en la ley N°13.039 que declar6 obligatoria

la ensenanza y difusi6n de los principios de higiene en todos los medios del pais y
especific6 que el Ministerio de Salud Publica debia ser el responsable de su cum-
plimiento.

Se vislumbra un conflicto entre las jurisdicciones sanitarias y educativas y sus
funciones, atribuciones y campos de accion; conflicto que por cierto, no s610 se
centro en este topico sino que se extendio a otros ambitos, tradicionalmente consi-
derados bajo el control del sistema educativo. En los objetivos generales del capi-
tulo doce del Plan AnaHtico de Salud Publica se proponia: extender los beneficios
a los ninos no escolares, incorporar el Cuerpo Medico Escolar del Consejo
Nacional de Educacion a Salud Publica y vigilar, estudiar y resolver todos los pro-
blemas medicos sociales vinculados al medio escolar y a sus concurrentes.

2- La politica sanitaria fue formulada por el doctor Ram6n Carrillo,
Secretario de Salud Publica desde 1946 y luego en 1949, Ministro de Salud
Publica, quien mold eo la politica sanitaria y plasm6 sus lineamientos en
los principales documentos: el Plan Analftico de Salud Publica de 1946, los
Planes Sinteticos de 1952 y los capftulos de salud en los Planes
Quinquenales.
3- Boletfn del Dia Nl! 153. 24 de agosto de 1950. Pagina 1261. Ministerio de
Salud Publica. Republica Argentina.



"El estudio, la soluci6n y la vigilancia de los distintos problemas medicos-socia-
les, vinculados al nino escolar deben ser centralizados en un organismo especial
de canicter cientifico y capaz par otra parte, de resolver en forma pnictica los
problemas del nifio en esta edad"4
De esta manera la Secretaria de Salud Publica era el organismo que reunia las

dos caracterfsticas necesarias para enfrentar los problemas de salud vinculados a la
educaci6n: el canicter cientffico y la capacidad pnictica. Esta centralizaci6n con-
taba con el aval de la legislacion sanitaria vigente, los Principios y Bases del
Codigo Sanitario Nacional.

Para lograr los objetivos generales, los lineamientos sanitarios iban mas alia de
la esfera escolar, como habia sido delineada, hasta ese momento. Nuevos alcances,
destinatarios, canales y objetivos se propusieron incorporandose un abanico de
ambitos e instituciones bajo la acci6n estatal. Entre las mas importantes, podemos
nombrar el reconocimiento peri6dico (examen medico, odontologico, radiol6gico
y bioquimico) y la vacunacion preventiva. A partir de este reconocimiento, se ela-
boraba la documentacion sanitaria pertinente: la ficha sanitaria, la libreta sanitaria
y el certificado de salud. Se completaba dicho reconocimiento con el examen psi-
copedagogico. Las visitadoras sociales y las asistentes sociales se convirtieron en
los nuevos agentes, que cumplieron con los fines propuestos:

"De be lIegar mas aHa del ambiente de la escuela, para actual' en el ambiente de
la familia que, necesitada 0 mal constituida, influye en gran parte sobre la forma-
ci6n, tanto del cuerpo como del alma del nino".5

De esta manera, la familia se constituyo, en la destinataria de la accion sanita-
ria del Estado para lograr su objetivo central: hombres sanos y fuertes, en cuerpo y
espIritu, capaces de con su trabajo mantener la economia nacional.

"( ...) la vigilancia y el cuidado que el Estado dispensa a los ninos de esta edad,
tanto desde el punto de vista de sus afecciones organicas como de sus tendencias 0

inclinaciones temperamentales, tendra una influencia decisiva, no solo en su super-
vivencia, sino tambien en la formacion de su caracter y de su ideologia, siendo pOl'
10 tanto, de valor excepcional para la formaci6n de los hombres sanos y fuertes, con
que debe contar el pais"6.

La politica sanitaria peronista, de acuerdo a su concepci6n sobre la medicina y
a su objetivo primordial, busc6 una formaci6n integral ya que la personalidad y
la ideologfa eran elementos tan importantes como la salud ffsica. La escuela, segun
esta visi6n, se convirti6 en un canal privilegiado para alcanzar las metas fijadas.

"La escuela es aSI un crisol donde se funden los habitos, los conceptos y los
principios de la educaci6n comlln del mayor numero de los habitantes. EI alum-
nado se convierte tam bien. en un elemento de propaganda dentro del hogar. EI
nino, en muchas ocasiones, con la ensenanza del dia, ilustra a sus padres y her-
manos".7-----I

I

4- Plan Analitico de Salud Publica, cap.12, pagina 526. Ministerio de Salud
Publica de la Naci6n, Republica Argentina.
5- Idem
6- Plan Analitico de Salud PUblica, cap.12, pagina 525. Ministerio de Salud
Publica. Republica Argentina.
7- Plan Analitico de Salud Publica, cap 12, pagina 548 Ministerio de Salud
PUblica. Republica Argentina.



Esta ideas, no eran nuevas, el higienismo impregn6 la formaci6n del sistema
educativo argentin08 y la preocupaci6n por habitos higienicos, alimenticios y
sexuales orient6 las tareas en las instituciones educativas. EI higienismo avanz6
mas aun y penetr6 la vida cotidiana de las escuelas, se instal6 en los rituales, en las
palabras de los maestros, en la aplicaci6n concreta de la discriminaci6n y la pro-
moci6n. Los mobiliarios escolares fueron cuidadosamente seleccionados para pre-
venir la escoliosis de columna y garantizar que las manos limpias reposarian orde-
nadamente sobre los pupitres para evitar los contactos sexuales; el beso, tachado de
infeccioso, fue prohibido, los guardapolvos eran impecablemente blancos, los
libros desinfectados. La escuela se convirti6 en un gran mecanismo de adaptaci6n
alas normas.

La creaci6n del Cuerpo Medico Escolar y otros organismos que se sucedieron
orientados por el modelo medico escolar ejercieron eficazmente la selecci6n de la
poblaci6n, la implantaci6n de normas de conducta, la separaci6n tajante entre salud
y enfermedad. (Puiggr6s, 1996: 72)

El peronismo revitaliz6 y reformul6 esta relaci6n, en la medida en que ampli6,
como hemos analizado, Jos objetivos de la estructura educativa a partir de su demo-
cratizaci6n. Dentro de los diez principios fundamentales en los que se asent6 la
obra educativa se encontraba el "cuidado y vigilancia de la salud. Educaci6n sani-
taria en la que se comprende la educaci6n fisica"9. Por las mismas razones y
siguiendo los mismos criterios la funci6n de la instituci6n escolar, ademas, fue
redefinida

"Permitir que el obrero cansado, el empleado ansioso de belleza 0 amistad,
la madre que tenga el humano deseo de charlar unos minutos en un ambien-
te grato, el nino que no puede dar rienda sue Ita a sus juveniles energias en la
exigua casa de vecindad, el joven apasionado por la lectura que no alcanza a
adquirir el libro costoso 0 que no tiene para leerlo un lugar acogedor y tibio;
permitir que todos ellos puedan realizar sus anhelos modestos, pero por eso
mismo mas imperiosos, entre los muros de la escuela, alm vibrantes con la
algarabia infantil de las horas de clase. Dar asi al edificio escolar frio, obs-
curo y dormido cuando los dos turnos han terminado, una nueva, clara y
noble vida"'o

Esta redefinici6n se encauz6, principalmente, con la creaci6n en 1948 de los
clubes escolares que segun una resoluci6n de la Secretaria de Educaci6n, debian
contar con un museo, L1nabiblioteca y organizar eventos deportivos y culturales
fuera de los horarios escolares. (Plotkin 1993) Los clubes se complementaron en
sus actividades con la instituci6n de las vacaciones utiles". Asi, la escuela se con-
virtio en una instituci6n cuyo ambito de acci6n no s610 eran los ninos en edad esco-

8- Jose Ramos Mejia, representante del higienismo presidi6 el Consejo
Nacional de Educaci6n desde 1908 hasta 1913, con un profundo afan nor-
malizador.
9- Atlas de la obra realizada, 1950 (tercera edici6nl. Pagina 240. Presidencia
de la Naci6n. Republica Argentina.
10- Eva Per6n en Boletin del Oia NQ298, 29 de marzo de 1951. Pagina 569,
Ministerio de Salud Publica de la Naci6n. Republica Argentina.
11- En 1950, ambas actividades fueron suprimidas por la falta de fondos
necesarios V la poca participaci6n de la sociedad va que no pudieron reem-
plazar a 105 centros de sociabilidad va creados.



lar sino la familia. De esta manera, el rol de la familia como agente educativo
durante el peronismo, fue transformado. La familia constituia, hasta aproximada-
mente principios de siglo, el principal agente complementada por la escuela. Desde
los primeros afios de este siglo, en los escritos de educadores y pensadores de la
epoca, la familia apareci6 cada vez mas como fuente de las insuficiencias de los
nifios, mientras que, paralelamente, la escuela se fue elevando al rango de su sus-
tituto en una sociedad correctamente planificada. (Acevedo, 1997:191)

_ _ _.- EI rol de las maestras como agentes sanitarios

Esta nueva relaci6n entre educaci6n y salud resignific6 el rol docente a partir
del desarrollo de nuevas actividades dentro del ambito escolar. De esta manera, se
intensific6 una tarea que los maestros ya desarrollaban en el aula, la ensefianza
cotidiana de los habitos de higiene y de 10s conocimientos mfnimos necesarios.
Esta situaci6n respondfa alas caracteristicas de la labor docente ya que

"Los maestros, por sus condiciones didacticas, tienen en sus clases diarias oca-
si6n para divulgar los preceptos sanitarios de medicina preventiva, de higiene
y medicina social mas comunes y de mas facil alcance al grado de desarrollo y
comprensi6n de sus alumnos. La ensefianza practica de la higiene, es decir, las
nociones fundamentales, deben convertirse en habitos higienicos por su repeti-
ci6n en 1a escuela. Asf tambien, la preparaci6n sanitaria de las medidas y tec-
nicas de profilaxis general, especial y especifica, deben llegar al maestro en
forma provechosa para el y sus alumnos"12.

El magisterio habia sufrido desde sus orfgenes un proceso de feminizaci6n que
abarc6 tanto el acceso masivo de 1asmujeres a la profesi6n docente como la trans-
formaci6n cualitativa de la misma. En 1909 la participaci6n femenina en el cuerpo
docente del nivel primario alcanzaba un 77, 78%, consolidandose hacia 1929 en un
83, 51% (Yannoulas 1996:56). Este proceso respondi6 alas necesidades e intere-
ses tanto de las mujeres como del Estado.

Asi esta reformulaci6n del rol docente bajo el peronismo es un proceso, pri-
mordialmente que afect6 alas mujeres y que respondi6 tanto a una ampliaci6n del
sujeto educativo y de las tareas requeridas, como a la necesidad de un nuevo tipo
de formaci6n. La capacitaci6n docente incluy6 nuevas areas, mas alia de la tradi-
cional formaci6n docente.

"Una vez que el maestro ha sido ilustrado y capacitado en los grandes postula-
dos de la medicina preventiva, de la profilaxis individual y colectiva, de las vacu-
naciones especfficas, de los reconocimientos peri6dicos, con su lenguaje y tecnica
profesionales puede llevar el convencimiento de las ventajas que reportan los
modernos alcances de la medicina y la profilaxis."J3

Asf se organizaron cursos de perfeccionamiento para maestros tanto en las ciu-
dades de origen como en la Capital Federal, situaci6n esta ultima que obligaba a su

-i
I

12- Plan Analitico de Salud Publica, cap. 12, pagina 549. Ministerio de
Salud Publica de la Nacion. Republica Argentina.
13- Plan Analitico de Salud Publica, cap. 12, pagina 550. Ministerio de
Salud Publica de fa Naci6n. Republica Argentina.



env!o, becados a este destino; por ejemplo los cursos de dietologia y nutrici6nl4
•

Tambien las escuelas normales incorporaron en sus actividades a traves de catedras
de educaci6n sanitaria popular de la fundaci6n anexa a estas catedras de museos de
higiene y educaci6n sanitaria y un taller de cinematografia escolar.

En este contexto, el rol docente adquiri6 nuevas dimensiones, dimensiones que
se articularon con el protagonismo que las mujeres a partir del otorgamiento de sus
derechos politicos. El sufragio femenino, otorgado en 1947, consolid6 su inclusi6n
en las politicas del Estado, si bien durante la campana electoral de 1947 se esboza-
ron los principales rasgos de una identidad femenina -la de la mujer peronista- y a
partir de aUf se propusa un sistema de valores que oriente las actitudes y conduc-
tas de las mujeres, posteriormente este imaginario irfa cobrando rasgos mas preci-
sos de acuerdo can las mismas necesidades que se plantean desde el Estado.
(Bianchi, 1988:51).

El peronismo desde sus orfgenes impuls6 la movilizaci6n de mujeres. Las cau-
sas de esta movilizaci6n han sido explicadas a partir de las necesidades del gobier-
no peronista de ampliaci6n de sus bases de sustentaci6n social. (Bianchi, 1988: 17-
18). Plotkin(1993) comparte esta visi6n pero amplia esta explicaci6n al incorporar
el valor de las mujeres como difusores de la doctrina peronista a partir del rol cen-
tral de madres y esposas.

Estos roles fueron reelaborados par el peronismo para compatibilizar el acceso
a la ciudadanfa. Mary Nash y Susana Tavera (1994) sostienen que "fue la percep-
ci6n del sufragismo como una amenaza a la familia 10 que impidi6 su aceptaci6n
social. S6lo cuando sus bases te6ricas incorporaron las funciones tradicionales de
genera, pudo el sistema considerar ciudadanas a mujeres que eran, ante todo,
madres y esposas." As!, la maternidad se convirti6 en el fundamento de la partici-
paci6n ciudadana , convirtiendose en maternidad social a partir de la proyecci6n
a la sociedad de los recurs os y atenciones maternales de las mujeres madres. (Nash,
1993: 630)

Esta visi6n de la maternidad como fundamento de la participaci6n polftica
afect6 claramente el roI docente, ya que esta idea legitim6 desde su inicios el pro-
ceso de feminizaci6n de la docencia. De esta manera, el nuevo rol femenino en la
sociedad peronista enraizado en las viejas matrices de la maternidad transform6
claramente la funci6n docente netamente femenina.

114- Boletfn del dia N"188. 12 de octubre de 1950. Pagina 1585. Ministerio de
Salud Publica de la Naci6n. Republica Argentina.



G1peronismo, al acceder al poder, se encontro frente a un

I sistema escolar ya desarrollado por la legislacion liberal del
Resu men siglo XIX. Entonces, para poder dirigirlo no solo intento con-

trolar el aparato escolar vigente sino que, ademas, instru-
mento nuevas acciones predominantemente no escolarizadas
paralelas a su accionar en el sistema educativo tradicio-
nal.(Cuccuza 1997:21).

Dentro de estas acciones, las que incluyen la polftica sanitaria en relacion al ambi-
to educativo, buscaban extender los beneficios de la asistencia sanitaria mas alla del
ambito estrictamente escolar. As!, se organizo la educaeion sanitaria popular donde
la figura del maestro fue clave en esta nueva estructura.

De esta manera, se intensifieo una tarea que los maestros ya desarrollaban en el
aula, la ensefianza eotidiana de los habitos de higiene y de los conocimientos minimos
acerca de la salud. La maestra, en un contexto de definitiva feminizacion de la
ensefianza primaria, eneontro una reformulacion de su rol, encauzado dentro de las
matrices tradicionales.

En este contexto, el rol docente adquirio nuevas dimensiones, dimensiones que se
articularon con el protagonismo que las mujeres a partir del otorgamiento de sus dere-
chos politicos.
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