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Este libro es una compilacion que induye los trabajos realizados por el Equipo de Investigadon

de Historia de la Educacion Regional, de la Facultad de Ciencias de la Educacion de la Universidad

Nadonal del Comahue. El mismo esta estructurado en tres grandes partes escritas por miembros del

mendonado equipo de investigadon. Entre ellos se encuentran la directora y la codirectora de la obra,

colaboradores externos, becarios de Perfecdonamiento y cuatro alumnas de la Facultad.

Cada una de las partes se divide en capi'tulos que contienen varios trabajos. Si bien las secdones

abordan diversas tematicas, todas estan integradas en fundon dd eje articulador del texto: la rdacion

Estado-sociedad civil-educadon. Este enfoque se centra en el Territorio de Neuquen hasta su

provindalizadon, y en ocasiones hace alusiones comparativas a su vecina Provinda de Rio Negro. Se ' '

trata de un campo de investigacion que no ha sido tratado aun por la historiografia educacional |«

tradidonal, anterior a 1950, que solo se habi'a ocupado de las 'dudades provincia' reladvas al periodo vjj

previo a 1880. Es por eso que la obra pretende abordar la historia de la educacion no anclada en las §0

provindas de nuestro pals sino en los Territorios Nadonales, donde se observa con mas fuerza la ^

demanda que realiza la poblacion al Estado para acceder a una mejor educadon. «Q

El papel desempenado por el Estado central en los Territorios Nadonales a prindpios del siglo

XX fue debil, y Neuquen no estuvo exenta de esta 'inacdon estatal'. No obstante, y teniendo en ^

cuenta los obstaculos por parte de la sodedad para crear un espacio publico por donde canalizar sus Q̂

demandas, Mirta Teobaldo sostiene: "[...] A pesar de todo, las instituciones de la sodedad dvil se

fueron desarrollando paulatinamente con caracten'sticas particulares segiin se tratara de los espados

urbanos, rurales o de los emprendimientos estatales, tomando la posta que el Estado dejaba

abandonada" (p. 21).

Dada la diversidad de enfoques que implica el analisis de los diferentes objetos de estudio, el

texto permite identificar una heterogenea gama de metodos utilizados con el fin de ampliar las

miradas y aproximadones teorico-metodologicas que provienen de "[...] la historia oral, de la

perspectiva de genero y dd analisis del discurso, como asi tambien, dd analisis de las representadones

que los docentes tenian de si, como sujetos constructores y reproductores de las practicas y discursos

en educacion" (p.l8).

El capitulo I, "Educadon y espacios socialcs", dc la primera parte del libro rciinc sictc trabajos

escritos por los directores de trabajo, Rolando Bel y Mariela Racedo. Se realiza una aproximadon a la

rdacion Estado-sodedad dvil en d Territorio de la Patagonia Norte y se analiza la educadon en torno

a tres espacios: urbanos, rurales y de emprendimientos estatales. Para los dos primeros, Ios autorcs

entienden que la capaddad de la sociedad civil para demandar una mayor presenda del Estado -sobre
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todo cn la necesidad dc crear nucvas escuelas- fue viable, es decir que ni la distribuciun ni la concentracion
de la poblacion influycron cn este sentido. En d caso dc las escuelas rurales cs notable, adcmas dc los
vccinos y maestros, la presencia del Ejcrcito cn la difusion de la labor educativa a los nifios, sobre
todo cn las zonas frontcrizas. A pesar dc los esfuerzos dc los vecinos cn pcticionar al Estado por
establecimientos educativos cercanos a su lugar de procedcncia, no podemos olvidar que "[...] las
duras condiciones de vida, las inmensas extensiones, las dificultades cn las comunicadoncs, la precaria
estructura institucional, la distancia del poder central" (p. 44) hicieron que la educacion en cl cspacio
rural de Neuquen fuera mas una Utopia que una realidad. Esto no es semejante con lo que ocurre cn
cl espacio urbano, dondc si bien los comienzos dc las escuelas no resultaron faciles, con el tiempo, y
gracias al desarrollo y progreso que implica toda ciudad, se fueron consolidando hasta tener un
cdiOcio propio, maestros egresados de cscudas normales del pais y convertirse en circuitos diferendados
de acuerdo a la estratificacion social.

El articulo "Educacion, Estado y Sociedad civil. Los Emprendimientos Estatales en el Territorio
del Neuquen, 1917-1953", escrito por Mariela Racedo, cs una introduccion a tres trabajos posteriores
cuya autoria corresponde a Graciela Di Filipo y Teresa Romero -alumnas de la Facultad-. Para
abordar la relacion arriba mencionada analizan por que los emprendimientos estatales como
Yacimientos Pctrob'fcros Fiscalcs (YPF) y cl Dique Ingeniero Ballcster fueron los interiocutores entre
la sociedad civil y cl Estado o los promotores de acciones relacionadas con la creacion de escuelas. A
traves de la evidencia empirica, las autoras sostienen que fue la sociedad civil ardculada entorno a las
acdvidades del pctrolco y la construccion la que genero por medio dc coopcradoras, asociaciones
vecinalcs y sociedades dc fomcnto distintas formas de participacion social y cultural, como asi tambien
la fundacion de escuelas y pueblos. En este sentido, los emprendimientos estatales actuaron como
canalizadores y mediadores de dichas demandas. Mediantc estas obras de irrigacion y cmbalsc
-surgidas a partir dc la prcocupacion de la poblacion ante las constantes crecidas dc los ri'os dc la
region-, los emprendimientos estatales consdtuyeron "[...] no solo una avanzada de modernizacion
tccnologica y cientifica, sino tambien promotores de inidadvas educadvas -como la cscuda- y culturales
-como la creacion de la Biblioteca Popular y el Musco Florendno Ameghino-" (p. 122-130).

El capitulo II, "Estado, Iglcsia y Educacion cn cl Territorio dc Neuquen", incluye un solo trabajo
dc Andrea Nicolctti referente a la Congrcgacion Salesiana y su articulacion con el Estado, la sociedad
civil y la educacion. El articulo nos permite tomar conocimiento de que la labor misionera no
signified una 'competencia' para las autoridades de la escuela estatal. De manera contraria "[...] segiin
las fuentes salesianas, [la relacion] fue cordial y complementaria, si bien los salesianos estaban
convencidos de que la educacion integral y moral dc la persona pasaba necesariamente por la
educacion religiosa" (p. 159).

La segunda parte del texto profundiza los supuestos implicitos existentes en la consideracion de
los 'otros' por medio dc un analisis dc su educacion. El nacionalismo, la xenofobia y cl rncismo son
las catcgon'as ilustradas cn cl capi'tulo I, "Educacion y grupos ctnicos", cnfocadas dcsdc la perspectiva
rural. Es precisamente cn este cspacio donde se advierte la mayor proporcion dc chilenos e indigenas,
considcrados como los 'otros' durante cl trabajo. Dcsdc esta vision, Mirta Teobaldo y Beatriz Garcia
entienden tjuc para los primeros pcriodos del Territorio de Neuquen, la 'cuestion chilena' era objeto
dc preocupacion porque la conversion dc estos habitantes cn ciudadanos argcndnos podi'a implicar
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la 'perdida' de la nacionalidad. Dc alli la insistcncia al Poder Ejecudvo cn la difusion e intensificacion

dc la educacion patriodca. Por otra parte, la presencia de chilenos y su resistencia a la aculturacion, los

convirdo en el imaginario dc docentes y de la prensa "[...] en una poblacion problema, frente al

esfuerzo de homogeneizacion de las escuelas del Estado" (p. 174). El aru'culo de NicoUeti, "Una

imagen alternativa sobre la conversion y educacion del indio en la Patagonia. Don Bosco y la

Congregacion salesiana, la imagen previa y la imagcn in situ", pone de relieve, para el caso de los indigenas,

el imperioso plan de evangelizacion llevado a cabo por Don Bosco, el cual consisd'a en la conversion del

indio por el indio, idea claramente superadora de los prejuicios racistas existentes en la epoca.

En el capitulo II, "Educacion y Genero", se incluyen dos interesantes articulos de Teobaldo,

Garcia y A. Hernandez donde sc analizan, por un lado, el funcionamiento de la Escuela Profesional

dc Mujeres que fue importante porque doto a estas no solo de herramientas para desempenarse en

el hogar, sino tambien para insertarse en el campo laboral del magistcrio; y por otro lado, sc centra la

mirada cn revistas profesionales de principios del siglo XX en las que se deja en claro que en el

discurso dominantc de la epoca la mujer era inferior al hombre: "En los diferentes textos, la mujer

aparece como dotada naturalmente para la tarea docente en tanto que sujeto moral. Es decir, la

legidmacion de su 'vocacion' docente dene mas que ver con esta moralidad y no con su 'intelectualidad'

en tanto portadora/distribuidora de conocimientos. Este lugar, desde la construccion cultural

hegemonica, esta reservado para los hombres" (p. 228). i->

Finalmcntc, la tcrcera parte del libro comparte con las anteriores la division cn dos capi'tulos. Uno ^^

cic cllus analixa la constitucion del campo profesi(jnal docente a traves dc la produccion cscrita, Ĥ

considerada como un instrumento de afirmacion dc la idenddad colecdva, privilegiando siempre la .g

mirada desde lo regional. Asi, las investigadoras plantean que los maestros, por las condiciones rS

laborales en las que desarrollaban sus tarcas, tuvicron que generar sus propias estrategias, espacios de

reflexion y produccion para "(...) acortar las distancias gcograficas, superar cl abandono del gobierno i^

central, trascender el aula, ocupar espacios pubiicos y compardr experiencias regionales socializando g

sus propias practicas, sus sentires, sus saberes, sus recuerdos y sus Utopias" (p. 249). Cabe recordar ^

que lo producido en talcs cspacios, cn especial las revistas profcsionales, son analizadas desde una

perspectiva poli'tico-idcologica dc sus contenidos. En sintesis, tanto estas revistas como la vigencia

de textos pedagogicos en las Escuelas Normales, fueron instrumentos que permideron visualizar

como la presencia del posidvismo marcaba la teoria y la pracdca en la escuela.

En el uldmo capitulo, "Los libros dc lectura udlizados en la Region Comahue cn las primeras

decadas del siglo. Una aproximacion a las imagencs y los textos", sc focaliza la atencion en los libros

de lectura, entendidos como un medio de socializaCion significadva. El analisis sc centra de manera

casi exclusiva en las ilustraciones que presentan dichos libros y sus vinculaciones con el texto. En este

apartado se aprecia la excelente labor de sus autoras por la capacidad de examinar una serie de libros

y a pardr dc ellos leerlos 'ideologicamente'. Al respecto, rescato la conclusion a la que arriban: "Si bien

dijimos (...] que los libros de lectura son instrumentos espccularcs que reflejan los proyectos polidcos

de las clases dirigentes, creemos que los libros, ademas dc su contenido semandco, son objeto cuya

materialidad y organizacion produccn tambien senddo, y que la direccion cn la aprehension del

mensaje, como en la pracdca dc la lectura, no siempre responden monolidcamente a las polidcas

educadvas hegemonicas, aunque en aparicncia respeten las condiciones historicas..." (p. 312).
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El libro dirigido por Mirta Teobaldo y codirigido por Beatriz Garcia es un aportc desde diversas

aproximaciones teoricas, metodologicas y un excelente anclaje dc fuentes, a la historia educacional de

Neuquen. De acuerdo a las caracten'sticas de la obra y los variados temas a los que arriba, uno dc los

meritos de esta compilacion cs la relevancia que se le asignan no solo a las fuentes oficiales -como son

los relatos de Raul B. Diaz—, sino tambien a las revistas y periodicos de la epoca y a la historia oral.

Considero que el libro se dirige implicitamente a todos aquellos que pensaron que en los Territorios

Nacionales, por sus distancias con cl poder central, las escasas estructuras insdtucionales con las que

contaban y por sus caracten'sticas deserdcas, no sc producian avances significadvos cn educacion y en

otros ambitos, por considcrarios todavi'a muy alejadas dc la civilizacion. Si bien no sc picrdc de vista

cl contexto nacional en el cual se gestan las bases que sosdenen cl Sistema Educadvo, la obra en si es

una muestra clara de que se puede hacer historia de la educacion desde una mirada regional y superar

el etnocentrismo de las historias oficiales contadas a pardr de los discursos y cspacios dominantes.

Daniela Haide Alsamendi
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