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El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis del surgimiento de la línea de investigación y las posteriores publica-
ciones que se realizaron sobre la regulación de textos escolares en Argentina en el marco del Programa Prioritario de Investigación
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POLICIES AND SUBJECTS OF SCHOOL TEXTS

This article's objective is to analyze the birth of the line of investigation and of following publications that were made in regards to
the coding of school texts in Argentina within the Research Priority Program: 'Subjects and Educational Policies' of the Univer-
sidad Nacional de Quilmes´.
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E
INTRODUCCIÓN

n el marco del programa prioritario
de investigación “Sujetos y políticas
en educación”, de la Universidad Nacio-

nal de Quilmes, Argentina, se llevó a cabo,
entre los días 11 y 14 de noviembre de 1997, el
“Segundo Seminario Internacional: Textos es-
colares en Iberoamérica: avatares del pasado
y tendencias actuales”, al cual concurrieron
investigadores de Argentina, Colombia, Méxi-
co, Brasil, Uruguay y España.

Este seminario, además de su importancia por
el excelente nivel de los trabajos presentados,
permitió visualizar la necesidad de conformar
una línea de investigación dedicada al estu-
dio de los textos escolares, que intenta encon-
trar relaciones históricas entre los niveles
macro y micro políticos en materia educativa
y producir evidencia que permita avanzar en
el diseño de un modelo teórico sobre el pro-
blema. Esto significa, en el trabajo de investi-
gación, que no se realizará una periodización
macropolítica en la que se privilegien las dis-

continuidades a partir del cambio de presi-
dencias argentinas, sanción de leyes o los ci-
clos macropolíticos, sino que se habrá de cons-
truir

[...] una mirada que permita captar las
especificidades propias de lo educacional
(las ideas pedagógicas y los fenómenos
microinstitucionales), que rebalsen el ám-
bito de lo jurídico y de las políticas públi-
cas para sumergirse en fenómenos tal vez
menos evidentes pero determinantes (Naro-
dowski, 1997)

las relaciones de saber y de poder en la cons-
titución de los textos escolares.

Se establece como hipótesis central, en esta
línea de investigación, que la forma en la re-
gulación de los textos escolares no ha sido
constante, sino que ha variado de acuerdo con
la razón que haya primado entre tres actores
centrales con relación a la educación escolar:
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la corporación de educadores,1  el Estado y,
finalmente, el mercado.

El propósito del presente artículo es describir
las principales publicaciones que se han reali-
zado en esta línea de investigaciones tendien-
tes al estudio de las regulaciones que opera-
ron sobre los textos escolares en Argentina
y la construcción de determinados estereoti-
pos de familia, de género y un concepto de
infancia.

POLÍTICAS DE LOS TEXTOS

ESCOLARES

Dentro del programa de investigación, un
conjunto de investigaciones se ha dedica-
do a mostrar las relaciones existentes en-
tre los textos escolares y las etapas de
estatalización2  de la educación escolar
(Narodowski y Manolakis, 2001; 2002).

Con la sanción de la Ley de Educación Pri-
maria en 1884 (Ley 1420), el Estado pretende
constituirse, en la Argentina, como “Estado-
Educador”; es decir, un Estado que intentará
regular durante más de un siglo a través de
minuciosas disposiciones, todo lo que debía
ocurrir en el seno de las instituciones educa-
tivas. En dicha ley se especifica:

[...] prescribir y adoptar los libros de textos
más adecuados para las escuelas públicas,
favoreciendo su edición y mejorar por
medio de concursos y otros estímulos y
asegurando su adopción uniforme y per-
manente a precios módicos por un térmi-
no no menor de dos años.3

Para atender estos postulados, el Consejo Na-
cional de Educación creó una Comisión Di-
dáctica integrada por educadores destacados,
con la doble finalidad de asegurar la cobertu-
ra universal de los libros de texto y tener el
control sobre el contenido de los mismos.

En este período, las regulaciones realizadas
por el Consejo de Educación y la Comisión
Didáctica respondían fuertemente a criterios
emanados desde la corporación de educado-
res y explícitamente se sostenía la indepen-
dencia de los educadores respecto del Estado.

Los educadores que conformaban la Comi-
sión de Textos eran pares de educadores que
aprobaban y desaprobaban los textos de acuer-
do con sus competencias técnicas para apre-
ciar el valor didáctico y el contenido que és-
tos debían transmitir. Pero, típico de una corpora-
ción, los criterios quedaban sujetos a ser mo-
dificados principalmente con base en la con-
figuración de la comisión.

Como puede observarse, los textos escolares
fueron fuertemente regulados durante varias
décadas por un estamento estatal conforma-
do por representantes de la corporación de
educadores.

Durante la última parte del siglo XIX y a prin-
cipios del siglo XX, la corporación de los edu-
cadores fue perdiendo su importancia, a tra-
vés de un lento proceso de estatalización ope-
rado en el territorio argentino. Se le extrae a
aquella de su función de seleccionar y apro-
bar los libros de texto que debían circular en
los establecimientos educativos, para ser esta

1 Se define “corporación de educadores” a la estructura piramidal determinada en forma explícita o implícita  por
maestros y aprendices en la que se transmitía el secreto de la profesión, el “secreto de enseñar” y se difundían los
supuestos filosóficos, didácticos, culturales, sociales y políticos que subyacían en el proceso de transmisión de
los saberes (Narodowski y Manolakis, 2001).

2 “El Estado no es otra cosa que los hechos: el perfil, el desglosamiento móvil de una perpetua estatalización o de
perpetuas estatalizaciones, de transacciones incesantes que modifican, desplazan, conmocionan o hacen decantarse
insidiosamente, poco importa, las finanzas, las modalidades de inversión, los centros de decisión, las formas y los
tipos de control, las relaciones entre las autoridades locales y la autoridad central” (Foucault, 1993: 309-310).

3 Ley 1420 de Educación Común, Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 1884, art. 57. Inc. 15.
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función atravesada por una clara razón de
Estado. Los criterios ya no dependían de sus
supuestos como corporación, sino que eran
dirimidos directamente en el terreno de la ló-
gica macropolítica estatal.

En líneas generales, se puede afirmar que el
Estado comienza a regular los libros escola-
res, a partir del desarrollo de una función disci-
plinadora y porque se percibe que en los tex-
tos escolares pueden transmitirse “valores
amenazantes” para la sociedad. Las regulacio-
nes interpelan a un “enemigo” que hay que
aniquilar, donde nada podía quedar al azar; el
enemigo podía filtrarse si no se controlaban
todas las variables.

Finalmente, a mediados de la década del ochenta
del siglo XX, con el advenimiento del gobier-
no democrático (y el fin del ciclo cívico-mili-
tar en la Argentina), y aludiendo a que man-
tener los planes de aprobación por parte del
Estado representaba una continuidad propia
de los regímenes autoritarios o totalitarios y
que actuaban en contra de la libertad del
maestro y del desarrollo del texto escolar, se
llevó a cabo un proceso de desregulación en el
seno del Estado, transfiriendo las responsabili-
dades anteriores al mercado editorial. Los tex-
tos escolares pasaron a ser una razón de mercado.

El Estado se retira de sus responsabilida-
des anteriores de “control ideológico”, pero
se erige como un actor más en el mercado.
A partir de este momento será la relación
entre la oferta y la demanda del mercado
la que decidiría los valores, saberes y com-
petencias que deben transmitir los textos
escolares, de acuerdo al proyecto educati-
vo institucional de cada escuela, reconvir-
tiéndose el poder universalizante, homo-
geneizador y disciplinador del Estado.

En cuanto a los contenidos de los textos esco-
lares, se ha buscado conseguir evidencia acer-

4 En este trabajo se relevaron 45 ejemplares de los libros, de los que se comparó uno a uno los índices. En aquellos
que aparecían variaciones, se registraban y se comparaban sus diferencias en el interior de cada lectura.

ca de la influencia del poder político en la
orientación de estos textos.

La investigación de Mariano Narodowski y
Graciela Cappelletti (1999)4   efectúa el seguimien-
to histórico del libro de texto Girasoles para
tercer grado de la escuela primaria. Este texto
fue de uso en el sistema educativo durante 46
años, ya que fue editado por primera vez en
1940 y su última edición es de 1986. En el tra-
bajo de investigación surge evidencia que per-
mite dar cuenta que

[...] la lógica de los textos escolares argen-
tinos obedece más a razones de mercado o
de evaluación de las necesidades de la de-
manda que a motivos de carácter netamen-
te ideológico, político o religioso como
usualmente se supone (Narodowski y
Cappelletti, 1999).

Los cambios registrados en la historia de Gi-
rasoles parecieron evidenciar cuestiones liga-
das al mercado editorial (como cambio en el
diseño y de las ilustraciones) y no a diferen-
cias sustantivas en cuanto al contenido peda-
gógico, ideológico o político de sus lecturas.

Tal como se ha concluido en estudios anterio-
res (Narodowski, 1997), la evidencia historio-
gráfica indica que la lógica de las micropolí-
ticas institucionales (incluidas las editoriales)
parece sobreponerse a la lógica de los perío-
dos o ciclos macropolíticos. En otras palabras,
la mayor parte de las modificaciones opera-
das en Girasoles se corresponden más a una
preocupación editorial en términos de mayor
poder de penetración entre los lectores, que a
directivas o presiones emanadas de un macro-
poder central. Por ejemplo, las lecturas de Gi-
rasoles no hacen referencia de ningún tipo al
poder político de turno. Por el contrario, a lo
largo del prolongado período de tiempo en el
que el libro se publica, pervive una suerte de
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“producto escolar” marcadamente indepen-
diente de las discusiones políticas explícitas.

Entre las conclusiones de este trabajo se pue-
de destacar que: “lo que más impresiona, es
la permanencia de las lecturas y la sustitución
de las imágenes que las ilustran” (Narodowski
y Cappelletti, 1999). En otras palabras, el con-
tenido de las lecturas no varía significativa-
mente, pero sí las imágenes que lo acompa-
ñan. Este hecho tiende a demostrar que las
reglas que determinan al libro de texto como
un producto cultural para la escuela, no ne-
cesitaron acudir a modificaciones políticas,
ideológicas o morales para sobrevivir a lo lar-
go del tiempo, sino que precisaron recurrir a
transformaciones en el “packaging”,5  en la pre-
sentación y en el conjunto de imágenes que
lo representan en el mercado.

LA CONSTRUCCIÓN DE SUJETOS

EN LOS TEXTOS ESCOLARES

Los textos escolares a través de sus imágenes
y lecciones forman a lo largo de la historia las
características de los sujetos: proyectan este-
reotipos de familia, de género y un concepto
de infancia. Esto se puede observar en varios de
los estudios producidos por el Programa Prio-
ritario de Investigación “Sujetos y políticas en
educación”:

En primer lugar, en la investigación de Myrian
Andrada (2000) se analiza el tratamiento que
en los textos escolares se le otorga a la familia,
identificando las características que presen-
tan las mismas, a lo largo de la historia.6

La hipótesis fundamental es que mientras
el Estado homogeneizaba la producción de
textos, era valorado positivamente un mo-
delo hegemónico de familia feliz, exclu-
yendo otras alternativas en la organización
familiar (Andrada, 2000).

En segundo lugar, el trabajo de Myrian Andra-
da y Pablo Scharagrodsky (2001),7  intenta es-
tudiar los mecanismos vinculados al género
en las instituciones escolares. En esta línea, la
hipótesis de los autores es que a partir de las
imágenes y del contenido de las lecturas, el
rito de pasaje de niña a mujer, destacado en
forma exclusiva en los textos escolares, es el
matrimonio. En cambio, en el caso de los hom-
bres, existe toda una serie variada de ritos de
paso (de niño a hombre) y de pertenencia
masculina. Entre estos ritos se ha identifica-
do la adquisición de los primeros pantalones
largos;8 del primer reloj de pulsera; del pri-
mer traje con corbata y pantalones largos; del
primer sombrero elegante; la primera vez que
fuma; la primera entrevista laboral, etc.

En líneas generales, se puede extraer de am-
bos trabajos las siguientes periodizaciones:
entre los años 1884 y 1899, las representacio-
nes de los niños parecen más cercanas a las
de un hombre en miniatura y no a un niño tal
como lo conocemos hoy (Andrada, 2000). Pre-
dominan las lecciones dedicadas a resaltar las
funciones de la madre, a partir de dos ejes: el
amor incondicional por sus hijos (capaz hasta de
sacrificar su vida por ellos) y su protección.

A partir de 1900 y hasta 1940, se puede obser-
var el nacimiento de un modelo de “familia
feliz”, en el que predomina la reunión de sus
miembros sentados alrededor de la mesa del
comedor, compartiendo el almuerzo o la cena.
La mujer era la encargada del orden y la

P O L Í T I C A S  Y  S U J E T O S  D E  L O S  T E X T O S  E S C O L A R E S

5 Este término se utiliza haciendo referencia al diseño; más específicamente, a aquellos aspectos relacionados con el
formato de las tapas, la calidad y el tipo de papel, la encuadernación, las ilustraciones, los colores y las tipografías
utilizadas. (Narodowski y Cappelletti, 1999).

6 La muestra se conformó con 195 textos de lectura de distintos grados de escuelas primarias argentinas, desde 1884
a 1999.

7 En este trabajo se analizaron 230 textos escolares de tercer a sexto grado de la escuela primaria. El período
abordado ha sido situado desde las primeras décadas hasta los últimos años del siglo XX. El análisis ha sido
realizado a partir de la iconografía y el lenguaje que la acompaña.

8 Entre las décadas del cuarenta y del cincuenta se identifican lecturas sobre el tema de los pantalones largos.
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economía del hogar, procurando por todos los
medios el reinado de la unión y concordancia
entre sus miembros, donde la principal cuali-
dad de la misma es el afecto; es la encargada
de las cuestiones domésticas y del cuidado de
los hijos; debe ocuparse de la atención física y
del aseo.

En este contexto, el padre participa sólo a tra-
vés de su contribución económica, lo cual en
las lecturas se denomina “amor paterno”.
Además, se lo presenta realizando activida-
des vinculadas a la cultura y el desarrollo in-
telectual; es quien lee el diario y quien res-
ponde las dudas e interrogantes vinculados a
la adquisición de saberes que sus hijos plantean.

La investigación ha mostrado que los niños,
hasta la década del setenta, vestían pantalo-
nes hasta las rodillas, en general de color os-
curo, lo cual se presenta como un anteceden-
te al uso de los pantalones largos, y garanti-
zan una determinada masculinidad. Las ni-
ñas, en todas las imágenes analizadas, usan
faldas.

A partir de mediados de la década del cua-
renta aparecen evidencias que permiten afir-
mar el comienzo de fisuras en la hegemonía
de un modelo de familia feliz. En los textos
escolares aparecen lecturas sobre situaciones
conflictivas que interrumpen la felicidad y la
armonía de la familia, y otras destinadas a un
nuevo tipo de familia: las campesinas. Aun-
que los roles y actividades asignadas a la ma-
dre y al padre guardan similitud con el perío-
do anterior, la madre campesina se ocupa de
los quehaceres domésticos, especialmente
ropa y alimento, y el padre de los trabajos
propios del campo.

En relación con el concepto de infancia, a
partir de 1960 las lecturas presentan a los ni-
ños expresando sus propios sentimientos, su
voluntad, con iniciativa propia y los mues-
tran más independientes de los adultos.

El padre comienza a demostrar afecto por sus
hijos, mientras la madre permanece en el ho-
gar, realizando mandatos muy acotados,

vinculados sobre todo a la maternidad y el
espacio doméstico. En la mesa familiar no se
tratan problemas ni conflictos: es el espacio y
el momento que las lecturas destacan como
de mayor armonía, felicidad y ejercicio de la
buena educación.

A partir de la década del setenta las discusio-
nes y “enojos” se explicitan y constituyen par-
te de la normalidad familiar. Se puede obser-
var la construcción de la imagen de hombre
desde una perspectiva de género, que se en-
cuentra ligada a ciertas actitudes y gestos: en
el niño, ser valiente, caballero o viril; en el
padre, ser proveedor. En las mujeres, sus ac-
titudes, gestos y mandatos son constructores
de una feminidad “subordinada”, laboralmen-
te ocupada en el espacio privado o domésti-
co. Aunque se comienza a ver que las madres
no sólo se ocupan de los quehaceres domésti-
cos, también escriben cuentos para revistas,
pasean con sus hijos al aire libre, etc. Ade-
más, se insiste constantemente en la asocia-
ción limpieza-civilización.

A partir de la década del ochenta los modelos
de familias se diversifican y las lecturas pre-
sentan estructuras de familias heterogéneas.
Es importante señalar que esto coincide con
la transferencia de la responsabilidad del con-
trol de los textos al mercado editorial.

Desde este momento, el razonamiento infan-
til merece ser escuchado, las madres y las hi-
jas mujeres comienzan a dar signos de can-
sancio. Las madres pueden trabajar en distin-
tas tareas y profesiones, y los padres comien-
zan a realizar funciones domésticas.

A partir de la década del noventa ya no existe
un modelo de familia feliz, sino familias “a la
carta”; es decir, el modelo hegemónico de “fa-
milia feliz” (la pareja con dos o más hijos que
comparten un mismo espacio residencial y el
afecto que entre ellos se prodigan) ya no ocu-
pa un lugar exclusivo en los textos escolares
argentinos. Comienzan a aparecer, en los tex-
tos, distintos modelos de familias, en los cuales el
afecto y los sentimientos hacia sus integran-
tes priman por sobre el “deber ser” de un mo-
delo exclusivo.
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En conclusión, este conjunto de investigacio-
nes han permitido aportar una serie de evi-
dencias de investigación que dan cuenta de
la independencia que tienen las micropolíticas
de los textos escolares en relación con el ma-
cropoder: la importancia que tiene en este te-
rreno el mercado y la existencia de una cultu-
ra escolar fuertemente arraigada que pervive
a lo largo de los distintos ciclos macropolíticos.

Además, estos estudios permiten observar
cómo en las imágenes y en los contenidos de
los textos escolares se van formando y privi-
legiando ciertos sujetos a lo largo de la histo-
ria: familia, infancia y los estereotipos de gé-
nero que interpelan a los sujetos y les dan sus
características.
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