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Resumen: En el presente articulo se analizara el modo en que las Fuerzas Armadas de
Argentina utilizaron el ambito educativo durante la ultima dictadura militar en Argen
tina afin de consolidar su visi6n sobre la coyuntura social y polftica de ese pais a traves
de la formaci6n de futuras generaciones. Con este objetivo se prestara principal atenci6n
a las transformaciones en la ensefianza de la historia nacional y mas concretamente, en
la ensefianza de la historia reciente. El estudio de las transformaciones impulsadas por el
regimen dictatorial en la ensefianza de la historia de Argentina posibilitara la reflexi6n
acerca del modo en que se promovi6 mediante la ensefianza de la historia nacional una
reorganizaci6n moral y educativa como parte esencial de las herramientas transformado
ras que habilitaron y desplegaron la dictadura militar entre 1976 y 1983.

En la provincia de Santa Fe la Escuela de Ensenanza Media para Adultos,
EEMPA N° 1299, funciono durante la ultima dictadura militar argentina como un
centro clandestino de detencion (CCO). Los CCO fueron creados por las Fuerzas
Armadas de Argentina (FFAA), quienes emplearon instalaciones militares y civi
les en todo la Argentina como espacios para la detencion, tortura y desaparicion
de personas. Estos espacios constituyeron un dispositivo central dentro de la 10
gica sistematica de persecucion y desapariciones politico-ideologica: mecanismos
de los que se valio la Junta Militar para desmantelar los lazos sociales e infli
gir un dana en la trama social y economica de la Argentina. Si bien esto mismo
constituyo una practica habitual durante la dictadura, la investigacion realizada
por la historiadora Carolina Kaufmann (2007) sobre el funcionamiento del CCO
en la institucion escolar de la ciudad de Rosario da cuenta mediante un ejemplo
limite del vinculo intrfnseco entre tortura y adoctrinamiento y por 10 tanto, en
tre educacion y dictadura. Oesde la perspectiva de las FFAA, la Hamada lucha
contra la subversion supuso no solo un enfrentamiento belico, sino tambien ideo
16gico. Asf, abocadas a la restauracion de los valores perdidos -"Patria, Oios y
Familia"-, el gobierno de facto colocarfa a la escuela en el centro de su proyecto
resocializador.1

1. El vinculo entre los valores propuestos por la dictadura militar y su relaci6n con Dios y la moral
cristiana fue uno de los argumentos mas recurrentes que aparecen en los distintos documentos, proc
lamas y anuncios efectuados por el gobierno militar durante los seis anos. A modo de ejemplo, vease su
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El proposito de este articulo es analizar como las FFAA utilizaron el ambito
educativo, en particular la ensefianza de la historia nacional y mas concreta
mente, en la ensefianza de la historia reciente a fin de consolidar su vision sobre la
coyuntura Argentina a traves de la educacion de futuras generaciones. El analisis
de las transformaciones promovidas por el regimen dictatorial en la ensefianza
de la historia Argentina posibilitara reflexionar acerca del modo en que la misma
promovio en la ensefianza de la historia nacional una reorganizacion moral y
educativa como parte esencial de las herramientas transformadoras que habilita
ron y desplegaron la dictadura militar entre 1976 y 1983. El articulo comienza con
una breve introduccion al ultimo golpe de Estado en Argentina y las implican
cias politicas y sociales del mismo para el pais. Esta breve exposicion permitira
contextualizar el primer eje de analisis; la lenta pero sostenida intervencion de
las FFAA en el ambito escolar via la prohibicion y reformulacion de contenidos.
Finalmente, a partir del analisis de los libros de texto utilizados para la ensefianza
de la historia argentina y el programa de historia nacional se expondran las re
presentaciones historicas construidas contemporaneamente a la dictadura por el
gobierno militar.

Aun cuando al interior de las sociedades existen diferentes actores e institu
ciones que impulsan los procesos de transmision, entre ellos la escuela posee la
particularidad de constituir el unico espacio de transmision entre generaciones
investido por la legitimidad que Ie otorga su caracter oficial y obligatorio. Su re
levancia reside en que potencialmente en las escuelas se construyen y consolidan
representaciones del pasado, que a su vez inculcan ciertos sentidos de la historia
en las nuevas generaciones. La escuela, como una de las principales instituciones
socializadoras de la sociedad, forma cultural y politicamente a los jovenes, pues
a traves de ella reciben tanto saberes especificos como valores culturales; consti
tuye, en definitiva, uno de los espacios mas importantes donde se construyen las
identidades colectivas (Debattista 2004,41-42).

En relacion a la construccion de identidades colectivas, desde su surgimiento la
ensefianza de la historia ha ocupado un lugar privilegiado dentro de la institucion
educativa, acompafiando el proceso de consolidacion de los Estados-nacionales.
Especialmente en la Argentina, donde la alta tasa de inmigracion conformaba
una poblacion muy heterogenea, el surgimiento de la historia escolar ha estado
intimamente vinculado a la construccion de sentidos del pasado que legitimasen
los cimientos de una nacion comon. Asi, desde un comienzo y a 10 largo del siglo
XX, la historia escolar ha tenido un uso educativo -portadora de saberes especi
ficos- y, en si mismo, politico. Dependiendo de las coyunturas sociopoliticas de
los paises en mayor 0 menor medida la historia escolar ha constituido un espacio
privilegiado donde diferentes sectores de las sociedades han batallado la hegemo
nia de los significados del pasado y las memorias de si. Es decir, las representa
ciones del pasado sobre las cuales las sociedades sustentan sus identidades en el
presente (Carretero, Rosa y Gonzales 2006, 14).

primer proclama publica: "Las Fuerzas Armadas y su determinaci6n", en La Nadon, 25.03.1976. Vease
tambien Novaro y Palermo (2003, 126-127).
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Por 10 tanto, si bien las pugnas por el pasado al interior de la escuela han sido
una pnictica de sistemas democraticos y autoritarios en la Argentina, la particu
laridad durante este gobierno de facto fue la manera conjunta y organizada con
la que intervino niveles escolares no universitarios e intento plasmar una nueva
narrativa historica de las representaciones de ese gobierno militar que deberian
ser transmitidas a las nuevas generaciones.

EL ULTIMO GOLPE DE ESTADO EN ARGENTINA

E124 de marzo de 1976 en su primer comunicado publico tras haber realizado
un golpe de Estado el jefe del Ejercito, General Jorge Rafael Videla, daba comienzo
a 10 que los mismos militares denominarian como Proceso de Reorganizacion
Nacional. Su objetivo fue aniquilar el "enemigo interno" para salvar a la nacion
argentina del "flagelo subversivo" y restaurar en la sociedad el verdadero "ser
nacional" y el "orden" perdido.2 Esta lectura militar encontro su lugar en una
coyuntura especial signada por la violencia politica de los afios anteriores, el re
torno de Juan Peron y su muerte en 1974, las luchas de poder al interior del pero
nismo, el fracaso de una concertacion, los asesinatos de las fuerzas paramilitare~

de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A),3 la incapacidad de los partidos
politicos para lograr un bloque social y politicamente hegemonico sumado al des
gobierno de Isabel Peron, la radicalizacion politica de la epoca plasmada en la
proliferacion de guerrillas urbanas y rurales, una fuerte crisis economica y una
clase media complaciente (Quiroga 2005, 35-39).

El proyecto refundacional de las FFAA se proponia terminar con la conflictivi
dad social y modificar principalmente la estructura socioeconomica del pais. En
efecto, generar profundos cambios en las relaciones sociales, politicas y produc
tivas definidas a partir de la segunda mitad del siglo XX. Establecer el fin de una
sociedad movilizada y una economia del tipo productiva y mas inclusiva, por una
economia financiera y regresiva (Nochteff 1999, 15).4 Durante su gobierno de facto
se valieron de argumentos referidos al orden y al caos. Los mismos les posibilita
ron legitimar su autoridad e intervencion frente a la sociedad asi como su practica
de desaparicion forzada de personas. Una forma sistematica e ilegal de secuestrar,
torturar y asesinar a aquellas personas consideradas desde la perspectiva militar
como "subversivas".:;

Con su llegada al poder los militares estaban dispuestos a instaurarse no solo
como "custodios" del Estado y sus instituciones como en tiempos pasados, sino
como los creadores de una nueva nacion (Cheresky 1998, 86).6 Esto mismo explica
la diferencia can dictaduras anteriores en ese pais y la necesidad de eliminar no

2. "Las Fuerzas Armadas y su determinacion".
3. Sabre el origen y el desarrollo de las fuerzas paramilitares, vcase Larraquy (2007).
4. Sobre la economia centralizadora y excluyente de los militares, vease Nochteff (1999); Schorr (1999);

Azpiazu, Basualdo y Khavisse (2004, 53-75).
5. Sabre la figura del desaparecido, vease Schindel (2003, 16-23,51-80); Gatti (2008).
6. El rol de las FFAA en la politica sc venia gestando desde 1930 en funcion de los intereses de los

distintos proyectos politicos de la clase dominante. Sin embargo, y a diferencia de los golpes anteriores,
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solo a quienes representaban un determinado ideal, sino al ideal mismo. Para
esto las FFAA operaron en distintos niveles; politico, cultural, social y economico.
Desde su perspectiva, todos ellos suponian campos de accion e influencia del ene
migo. De ahi que fuese necesario disciplinar a la sociedad reintroduciendo las
instituciones de la familia y la Iglesia Catolica. Reforzar estos vinculos facilitaria
la remoralizacion de las costumbres (Vezzetti 2002, 39).

En efecto, no bastaban los campos de concentracion ni las patotas de secuestro
para "destruir un Estado de conciencia colectivo" (Duhalde 1999, 64). Para esto
habia que operar en el orden simbolico social desarticulando las estructuras de
participacion politica y social consolidadas en la Argentina. Modificar los patro
nes que conformaban el conjunto del sistema cultural argentino, constituia una
pieza fundamental del proyecto militar. Asi, la represion fisica fue acompafiada
por un aparato de inteligencia abocado a la resocializacion. Esto explica el fun
cionamiento del Estado como policia, como un aparato y dispositivo de control
incluso una vez liquidadas militarmente las guerrillas.

LAS FFAA Y LA LUCHA CONTRA LA "SUBVERSI6N" EN EL AMBITO EDUCATIVO

Desde la perspectiva de las FFAA, la llamada lucha contra la "subversion" no
se limitaba exclusivamente a un enfrentamiento militar, sino tambien y con la
misma tenacidad una lucha ideologica. El exterminio fisico y cultural constitu
yeron asi dos mecanismos de una misma empresa, "dos infraestructuras com
plementarias e inseparables desde su misma concepcion" (Invernizzi y Gociol
2002, 23). En este proyecto militar el ambito educativo funciono como uno de los
espacios privilegiados dentro del esquema de represion y persecucion ideologica.
La novedad de esta ultima experiencia dictatorial fue la centralidad de los niveles
iniciales en el foco normativo del nuevo proyecto nacional educativo a diferencia
de pasadas experiencias dictatoriales en Argentina las cuales se habian concen
trado en la intervencion universitaria principalmente. Tal es el caso del gobierno
de facto de Ongania (1966-1970).

La centralidad de la escuela en el proyecto militar seria anunciada en el primer
comunicado publico de las FFAA una vez efectuado el golpe de Estado. Con el
proposito de "asegurar la normal actividad educacional en todo el pais", decre
taron asueto administrativo y educativo del nivel primario y secundario hasta
pudieran lograr una "normalizacion" de la situacion social y politica.7 Bajo "nor
malizacion" entendian la reincorporacion de los valores morales de la religion
cristiana. El ejercicio de la fe catolica, el amor a la patria y a la familia posibilita
rian la reconstruccion de la dignidad del "ser argentino".8 Para esto las FFAA se
valdrian de mecanismos de exclusion y control en el ambito escolar.

Parte de la estrategia discriminadora supuso la inclusion de examenes de in
greso para el nivel secundario y la reduccion de la cantidad de establecimientos

en 1976 asumieron el poder para disciplinar a la sociedad, "para modelarla a su imagen y semejanza"
(Calveiro 2005, 53-54).

7. "Las Fuerzas Armadas y su determinacion".
8. Ministerio de Educaci6n (1977), Subversion en el ambito educativo, 1.
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educativos en el pais.9 Asimismo, se decreta en 19771a transferencia de las escue
las primarias de jurisdiccion nacional a la provincial, sin los mecanismos necesa
rios que pudieran garantizar el financiamiento de la educacion segun los diversos
presupuestos provinciales. El resultado de la transferencia fue la desfinanciacion
indirecta de la educacion,lO y la progresiva desarticulacion de los mecanismos que
habian garantizado la democratizacion del sistema educativo, generando aun ma
yores diferencias entre los diferentes sectores sociales. La creacion de estos y otros
dispositivos aseguraron el inicio de un proceso restrictivo que dio por terminado
10 que se llamo el "pacto democratico", en el que la expansion de la educacion y el
acceso a la misma habian funcionado como garantias en el ascenso social de las
clases mas bajas (Puiggros 2001, 48).11

Este proceso de exclusion fue acompafiado por un proceso de control. En 1977
Juan Jose Catalan, el ministro de educacion y cultura, expidio un documento de
lectura obligatoria en las escuelas y distribucion nacional titulado Subversion en
el ambito educativo: Conozcamos a nuestro enemigo. Compuesto por cuatro partes,
el documento debia funcionar como una guia conceptual para el docente, quien
en base al mismo debia identificar y denunciar al enemigo sea este alumno 0
docente par. El primer apartado contaba con una lista de "conceptos generales"
utilizados por la "subversion" y una lista de las agrupaciones que debian ser
eliminadas asi como una introduccion a los supuestos sustentos teoricos de la
mismas.12 El segundo apartado, "Organizaciones subversivas que operan en el
ambito educativo"/3 giraba en torno a los lazos entre las distintas organizaciones
armadas y las agrupaciones estudiantiles y sindicatos vinculados a la educacion.
En el tercer apartado figuraban las estrategias particulares de la "subversion" en
el ambito educativo. Entre elIas, "captar ideologicamente a la juventud".14 El ul
timo apartado, "convertir el futuro", se dedicaria a las practicas docentes quienes
figuran como un actor central en los procesos de transmision de los verdaderos
valores morales.Is

Los docentes debian adoptar el papel de "custodios" de la "soberania ideo
logica".16 Sin embargo, este tipo de reglamentacion no trataba de pautar la prac
tica docente unicamente, sino de establecer nuevos patrones en la relaciones entre

9. A modo de ejemplo, de 1.181 escuelas tecnicas en 1976 quedarian tan solo 797 en 1981 (Pineau
1997, 392).

10. Este decreta modificada la Ley N° 4.874, conocida como Ley Lainez, sancianada durante el gobi
erno de Manuel Quintana (1904-1906). Por medio de esa ley se garantizaba a las provincias que asi 10
solicitaran al Estado nacional, la instalacion de escuelas rurales y elementales en su jurisdiccion facili
tandole a las provincias de escasos recursos una infraestructura educativa, asi comenzaria de forma
gradual un ciclo educativo expansivo. El nuevo decreta terminaria con esta logica. Decreto N° 1.230, en
80 N° 23.931, 08.06.1978.

11. La idea de "pacto democratico" fue utilizado por la autora con el objeto de referirse a los incipi
entes paises latinoamericanos que construyeron sus sistemas educativos de forma inclusiva e integra
dora favoreciendo el imaginario social de ascenso e inclusion de los sectores marginales de la sociedad
(Puiggros 2001, 48-49).

12. Ministerio de Educaci6n (1977), Subversion en el ambito educativo, 8-26.
13. Ibid., 27-44.
14. Ibid., 46.
15. Ibid., 59-75.
16. Ibid., 6.
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alumnos y docentes. El "exceso" de confianza entre docente y alumno era visto
como falta de disciplina y autoridad. En 1976 el ministro de educacion Ricardo
Bruera senalo en la Primer Conferencia de Gobernadores su preocupacion con
cerniente al"trastocamiento de todos los valores dentro del sistema educativo" en
una "realidad escolar donde se ha fracturado la relacion docente-alumno" (citado
en Avellaneda 1986, 139). Un ano mas tarde, la circular N° 137 expedida por la
Direccion Nacional de Ensenanza Media reglamentaba prescindir del trato fa
miliar 0 de las excesivas muestras de confianza entre alumnos y docentes, trato
que podia afectar el esencial principio de autoridad (Novaro y Palermo 2003, 67).
Consecuentemente se establecieron las formas en que se debia vestir 0 llevar el
pelo, con el objetivo de atacar desde la mirada de las FFAA las formas mas visi
bles de rebeldia. Con el proposito de terminar con el"exceso" de participacion del
alumnado prohibieron los centros estudiantiles -propios de los secundarios- y
censuraron las reuniones grupales para limitar e impedir formas de participacion
politica al interior de la escuela (Pineau y Marino 2006, 45).17

La censura en su mas amplia forma funciono como un metoda de control extre
madamente efectivo tanto en el ambito educativo como en el cultural; censuraron
materiales, intervinieron y cerraron instituciones, despidieron y desaparecieron
miembros de la planta docente, no docente e incluso alumnos (Kaufmann y Doval
200~ 57-58). La prohibicion de libros, peliculas, obras de teatro, confeccion de lis
tas negras, atentados, extorsiones y/o "recomendaciones" a artistas, productores,
editores, autores, directivos y docentes se encontraban a la orden del dia.18 Aun en
1978 las FFAA continuaban con proyectos de caracter secreta e ilegal en la escuela.
Uno de ellos misma fue denominada Operacion Claridad. Los militares parte de
este proyecto tenian instrucciones de detectar y secuestrar aquella bibliografia
que pudiera ser "subversiva" asi como denunciar a los docentes que no utilizaran
la bibliografia recomendada (Kaufmann y Doval 200~ 61).

Sin embargo, no toda censura se realizaba de forma secreta 0 provenia del Es
tado. En efecto, el sistema de represi6n tambi<~nse sustentaba en base a denuncias
cruzadas. Entre los materiales escolares censurados, la prohibicion del libro de
texto de historia de Juan Bustinza y Gabriel Rojas Las edades contemportineas de la
editorial Kapelusz fue emblematica. La revista Gente publico e14 de abril de 1978
un articulo dirigido al entonces ministro de educacion con el titulo "Doctor Cata
lan: Esto tiene que preocuparlo".19 En la nota se analizaba el vocabulario utilizado
por el mencionado libro de texto advirtiendo la presencia de conceptos propios de
la guerrilla.20 La denuncia publicada en una revista semanal de actualidad habia

17. Sobre la disciplina cotidiana en c1ase, vease Pineau y Marino (2006, 69-74). Asimismo se re
comienda la lectura de la novela Ciencias morales de Martin Kohan (2007).

18. Dentro del campo cultural, la industria editorial serfa una de la mas perjudicadas por las politicas
de ccnsura y las politicas econ6micas restrictivas Asf, en 1976 cerra ron la editorial Siglo XXI, en 1977
intervinieron la editorial EUDEBA y los directores de Ediciones la Flor se encuentran actualmente de
saparecidos (de Diego 2007, 43-44).

19. La revista Gente de la Editorial Atlantida es una revista semanal de actualidad y de corte superfi
cial dirigida a c1ases medias y sectores populares.

20. "Doctor Catalan: Esto tiene que preocuparlo", en Revista Gente, 04.04.1978.
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sido condicion suficiente para que el ministro de educacion prohibiera en forma
directa la utilizacion del libro. A su vez la editorial retiro de circulacion todos
los libros publicados por los mismos autores con anterioridad a pesar de que es
tos no hubieran sido cuestionados. Con el proposito de resguardar sus niveles de
ventas de otros libros de historia y tambien debido al miedo, la limitacion en la
circulacion de ideas e informacion se fue agudizando como parte de los efectos
deseados del terror infundido por las FFAA. En efecto, este tipo de situaciones
llevaron a las editoriales a autocontrolar 10 publicado alineando sus contenidos
con la perspectiva militar sin necesidad de intervenciones directas por parte de
ese gobierno de facto. 21 En este sentido, las censuras tambien funcionaban como
dispositivos ejemplares.

LA HISTORIA COMO GENDARME EN UNA ESCUELA AUTORITARIA

Como parte de la reestructuracion de los procesos educativos, la intervencion
del curriculum en el nivel primario y secundario constituyo uno de los cambios
mas significativos. A modo de ejemplo, aspirando a la aprehension de los valores
mas tradicionales que aseguraran la continuidad del orden y disciplina impuesto
en la sociedad, se decreto el remplazo de la asignatura Estudios de la Realidad
Social Argentina (ERSA) del secundario -integrada a plan de estudios en 1973
por Formacion Moral y Civica. Como su mismo nombre 10 indica la intencion
era replantear la ensenanza moral en la escuela.22 En el marco de este tipo de
reforma de contenido, la Direccion Nacional de Ensefianza Media, dependiente
del Ministerio de Justicia y Educacion de la Nacion, elaboro en 1979 un nuevo pro
grama de historia argentina para la escuela secundaria. La organizacion tematica
en base a una secuencia cronologica en primer, segundo y tercer ano, ano donde
recien se veia la historia argentina, asi como la carga horaria semanal asignada
a la ensenanza de la historia argentina permanecio intacta. Estas caracteristicas
en el programa constituyeron lfneas de continuidad con 10 dispuesto en la ultima
reforma educativa efectuada en 1956 (Ministerio de Justicia y Educacion de la
Nacion Argentina 1979).23

Con respecto a los contenidos la introduccion de la historia reciente seria el
cambio mas significativo. Si el ultimo contenido pautado en el programa de his-

21. Durante este periodo se consolidaron ciertos medios de comunicacion funcionales a la dictadura
militar como portavoces y anunciadores de las prohibiciones del gobierno. La poca cIaridad y el entre
cruzamiento de informacion funciono como parte de una estrategia de prohibici6n cuyas consecuencias
forjarfan las estructuras de la autocensura. Sobre la prohibicion de libros, vease Gociol (2001); Pineau y
Marino (2006),57-65; Kaufmann y Doval (200~ 45-70).

22. El texto que acompana el decreto establece 10 siguiente: "Que la formacion integral de la persona
humana constituye el objetivo del area cultural y educativa en las Bases Politicas de las Fuerzas Arma
das para el Proceso de Reorganizaci6n Nacional. Que la vida personal y social debe regirse por una con
cepcion etica individual y comunitaria fundada en la ley natural. Que es deber del Superior Gobierno de
la Nacion asegurar ala sociedad argentina su continuidad hist6rica y velar por la vigencia de los valores
sustentados por nuestra nacionalidad". Decreto N° 2.620, en BO N° 24.575,30.12.1980.

23. Para establecimientos dependientes de la Direccion Nacional de ensenanza Media del Ministerio
de ]usticia y Educacion de la Nacion Argentina del Tercer ano, CicIo basico.
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toria de 1956 terminaba en la "Presidencia de Roque Saenz Pena: La ley electoral.
Los partidos politicos. Primera presidencia de Irigoyen. Presidencia de Alvear.
Segunda presidencia de Irigoyen" (Ministerio de Educacion y Justicia 1956,90), el
nuevo programa de historia argentina abarcaria un periodo mas extenso incorpo
rando nuevos acontecimientos a la recta historica. Sin embargo, la renovacion del
programa de historia no tenia como fin la actualizacion de la historia en el aula
acorde con los avances historiograficos de la disciplina cientifica 0 un cambio de
metodo en la ensenanza. Mas bien se trataba de articular una nueva narrativa
historica que reflejara y ensenara ante todo la postura oficial-militar sobre los
conflictos sociales y politicos de la Argentina. Del siguiente modo se fijarian los
contenidos:

5. La Argentina a partir de 1930.
a. Los gobiernos desde 1930 hasta la Revoluci6n de 1943. Genesis y desarrollo del pero

nismo. La Revoluci6n Libertadora. Evoluci6n posterior. La agresi6n y derrota de la "subver
si6n" marxista. La Argentina en el mundo.

b. La Italia fascista y la Alemania nazi. La era de Stalin. Estados Unidos y el "New
Deal". Las relaciones internacionales. La Guerra Civil Espanola. La Segunda Guerra Mun
dial. Las Naciones Unidas. La "Guerra Fda". La descolonizaci6n y la agresi6n mundial
comunista. Las grandes potencias occidentales. Jap6n. EI Concilio Vaticano. Los grandes
cambios cientificos, tecnicos y culturales contemporaneos (Ministerio de Justicia y- Educa
ci6n 1979, 200).

Mediante la inclusion de la historia contemporanea y los procesos internacio
nales en la ensenanza de la historia argentina las FFAA condicionaron las repre
sentaciones posteriores de si mismas. Por un lado, la introduccion de la historia
reciente en el programa supuso como senala la cita anterior argumentos expli
cativos sobre la intervencion de las FFAA en la politica. Asi terminos utilizados
como el de "agresion", "derrota" y "subversion marxista" en el programa de his
toria les posibilito reproducir su propia interpretacion sobre la coyuntura politica
y social la cual entendia la intervencion militar como una legitima defensa a la
sociedad. Esta lectura de la realidad debia quedar plasmada y configurar la his
toria argentina escolar ante las generaciones futuras. Asimismo poder ubicar la
historia nacional en relacion a los procesos de la historia contemporanea mundial
Ie permitio a las FFAA ordenar las significaciones de la dictadura argentina en
funcion de la Guerra Fria, y asi poder justificar ellugar de la Argentina a partir de
un esquema internacional.

Dentro de las lineas pautadas para el estudiante en el programa, la apelacion
a los sentimientos de lealtad y amor al pasado nacional reforzo una disyuntiva
historica en la ensenanza de la historia como asignatura escolar. La disyun
tiva entre una formacion moral en desmedro de una formacion de pretensiones
cientificas.24 Asi se pretendia que mediante esta asignatura el estudiante: "Desa
rrolle el sentimiento de nacionalidad a traves del conocimiento y de la valoracion
del pasado historico apreciando las tradiciones sociales, politicas y culturales e

24. Sabre el usa de las FFAA de la fe para inculcar valores en el ambito educativo, vease Kaufmann
y Doval (2007, 133-139).
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interpretando estos elementos como constitutivos del ser nacional, suscitando
hacia ellos sentimientos de lealtad y amor" (Ministerio de Justicia y Educacion
1979, 198).

Dentro de un diagrama sentimentalista, tambien utilizado por las FFAA en la
retorica publica, la redefinicion del modelo social encontraria su sosten en base
a la valoracion de mitos y proceres: "Valore la Historia nacional y la obra de los
hombres proceres como arquetipos en la orientacion de las conductas personales
y sociales y especialmente como paradigmas de la afirmacion de nuestra sobe
rania, nuestra identidad politica y cultural" ((Ministerio de Justicia y Educacion
1979, 198).

La concepcion de la historia que subyace en los contenidos refleja la continui
dad de una tradicion conservadora de finales del siglo XIX. Si a comienzos de si
glo la disciplina historica y la historia escolar coincidian en la reconstruccion de la
historia a partir de heroes y grandes narrativas orientadoras, a finales del mismo
siglo la reforma curricular no actualizo la ensefianza de historia de acuerdo a los
notables avances de la historiografia academica en funcion de la historia social
propia de los afios 60 y 70 en los ambitos universitarios (Romero 2004, 44). Por
el contrario, la complejidad de los procesos historicos y la multiplicidad de los
actores quedaban fuera del programa de historia. Asi, la historia escolar, repro
ducia su autoritarismo historico, esta vez con un nuevo sesgo politico propio del
regimen y su afan por restablecer los valores perdidos de una "cultura cristiana"
y "occidental" (Ministerio de Justicia y Educacion 1979, 198).

Las transformaciones curriculares en el programa de historia tuvieron su co
rrelato en la edicion de libros de texto de historia argentina. La editorial Kapelusz,
dedicada desde 1905 a la produccion de textos escolares, lanzo en 1982la segunda
edicion del texto escolar Historia 3: La organizaci6n y desarrollo de fa Naci6n Argentina
y ef Mundo Contemporaneo, editado por primera vez en 1971 por las autoras Maria
Miretzky, Susana Royo y Elvira Salluzi. Si bien en cuanto a la historia argentina
previa a la dictadura militar, la edicion de 1982 no presento modificaciones res
pecto a la de 1971, esta nueva publicacion incluyo dos cuestiones caracteristicas
de las modificaciones curriculares del programa de historia estipulado por las
FFAA. La primera fue la introduccion de la historia internacional y su relacion
con la historia argentina en las narrativas; la segunda, la introduccion de la histo
ria reciente. El apartado que antes llegaba hasta 1930 se extenderia conformando
un nuevo apartado denominado "La Republica Argentina desde 1930", que in
cluiria el primer golpe militar en la historia argentina, los gobiernos de Peron y
finalmente el gobierno de la Junta Militar en ese momenta en el poder (Miretzky,
Royo y Salluzi 1984, 2). Asimismo, la misma editorial publico por primera vez en
1981 el libro de Jose C. Astolfi, Historia 3: La Argentina y el mundo hasta nuestros
dias. Vuelto a editar en 1982, a diferencia de la primera edicion que llegaba hasta
los afios 60, esta edicion incluyo una perspectiva internacional de la historia y la
historia reciente del gobierno militar, por medio de la introduccion del apartado
"La Argentina a partir de 1930" (Astolfi 1982, 157). Segun la entrevista realizada
a la editora y jefa del departamento de ciencias sociales de primaria y secundaria
de Kapelusz, Graciela Valle, este libro obtuvo una gran aceptacion por parte de
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las instituciones escolares, convirtiendose en uno de los libros mas utilizados en
clase y por ella en un referente tambien en la decada de los 80.25

La editorial AZ, fundada en octubre de 1976, publico en febrero de 1983 -aun
en plena dictadura- su primer libro de Historia argentina escrito por el colectivo
autoral de Juan B. Llado, Alicia Grieco y Bravio, Alejandra Lugones-Sessarego y
Patricia Rossi, Historia: Tercer Curso. La Edad Contemportinea. La Argentina de 1831
a 1982. Este mismo libro inclufa la Historia reciente y la relaci6n con la Historia
universal y su ultimo apartado fue denominado "La Argentina 1930-1982" (Llado
et al. 1990, 313). La misma editoriallanzo en 1982 una primera edicion dellibro
de historia de Alfredo Rampa, Historia quinto curso: Instituciones politicas y sociaLes
de La Argentina y de America a partir de 1810 con la misma estructura que allibro de
historia anteriormente mencionado.

Por su parte, la editorial Troquel, fundada en 1953, edito por primera vez en
1982 ellibro de Jose Ibanez, Historia 3: La Argentina en La evoLuci6n deL mundo con
temporaneo. Otra de las casas editoriales caracterfsticas del mercado editorial de
los anos 70 y 80 por su linea mas bien catolica y conservadora fue la editorial Stella
fundada en 1941 (Garcfa 2000, 38). La misma publico el libro de Alfredo Drago,
Historia 3: Tercer ano deL cicLo basico y cOlnercial, editado por primera vez en 1981.
La misma editorial publico Historia institucionaL de Argentina y Alnerica de Santos
Fernandez Arlaud (1985). Por ultimo, en 1981la editorial Cesarini Hnos. publico
Historia 3, escrito por Martha Etchart, Martha Douzon y Marfa Rabini.

Los libros mencionados comparten tanto las estructuras como las concepcio
nes de la historia presentando ante todo una narrativa casi unificada sobre el pe
rfodo dictatorial. En cuanto a la estructura, la cantidad de paginas dedicadas al
ultimo golpe militar marca la inequidad del tratamiento del mismo en compa
racion con otros sucesos de la Historia argentina, siendo esta una caracterfstica
que se repite en todos los libros.26 Respecto a la concepcion historiografica en los
libros de historia argentina prima una linea positivista de la historia. La misma
se sustenta sobre una cadena de causa y efecto. Las narrativas se estructuran en
funcion de la recta hist6rica cronologica y lineal, en detrimento de la accion y/0
interaccion de los distintos actores sociales de la historia. De este modo, prima la
historia politica desde su dimension institucional como la sucesion de gobiernos
y el funcionamiento de las instituciones. Si bien los libros presentan actores so
ciales y/0 polfticos, los mismos carecen de un desarrollo elaborado, acotando su
aparicion a la mera enunciacion. Son solo los gobiernos los que cuentan con una
descripcion mas exhaustiva. Las transformaciones sociales se atribuyen directa
mente a la figura presidencial y es esta mirada presidencialista la que marginaliza

25. Entrevista con Graciela Valle (editora del departamento de sociales Kapclusz, primaria y secun
daria, y ex editora de Santillana, Aique, Tinta Fresca y AZ), Buenos Aires, 06.01.2009.

26. A modo de ejemplo, ellibro de la editorial Kapelusz Historia 3 cuenta con un total de 339 paginas,
de las cuales se dedican 18 a la historia contemporanea, en "La Republica Argentina desde 1930". De
las 18 paginas dedicadas a mas de cincuenta arlOS de historia, tan solo 4 paginas -disenadas de forma
tal que solo es utilizada la mitad de la hoja- desarrollan el golpe de Estado de 1976. Asimismo, ellibro
publicado por la editorial AZ coloca el periodo estudiado bajo cl titulo de "La Argentina (1930-1982)", y
Ie dedican dos paginas de un total de 323. Este formato se repite y en ningun caso se Ie ha dedicado mas
de 4 paginas al tiltimo gobierno dictatorial, y mas de 20 a la historia desde 1930 en adelante.
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a los distintos sectores sociales, los cuales no figuran como agentes activos y mo
vilizadores del cambio.

Al ser la figura presidencial el principal agente de cambio, la estructura crono
logica de la historia se ordena segun los periodos presidenciales de forma exclu
siva. La legitimacion del presidente se sustenta a partir de que es el quien detenta
el poder, cercando de este modo el significado del aspecto de 10 politico en la his
toria. Como el poder aparece como sinonimo de presidencia el mismo no es consi
derado como un atributo inherente a las relaciones sociales. El poder es una cosa,
un objeto que posee el presidente y ni si quiera el gobierno, por 10 que el mismo se
detenta, se pierde 0 se abusa, segun el contexto sociopolitico en cuestion.

Estas concepciones generales sobre la historia utilizadas para contar la historia
argentina tambien se encuentran en los apartados sobre la ultima dictadura mili
tar de los libros de texto. Por 10 tanto, algunas caracteristicas exceden las particu
laridades de las interpretaciones de editores y escritores sobre el golpe de Estado
en si mismo y responden mas bien a determinadas concepciones generales de la
historia. Una historia positivista y tradicional que senala una linea de continui
dad en la concepcion de la ensenanza de la historia argentina desde sus comien
zos aun en periodos democraticos.

Por 10 tanto, la novedad en las ediciones de los libros de texto posteriores a los
cambios en el programa de historia radica fundamentalmente en la inclusion de
la historia reciente a sus narrativas. De la lectura de las mismas se desprende la
intencion de las FFAA de ordenar el gobierno militar en funcion de su propia lec
tura de aquella actualidad social y politica. A modo de ejemplo, entre los titulos
utilizados en los libros para el apartado dedicado al Proceso de Reorganizacion
Nacional se encuentran "La agresion y derrota de la subversion marxista" (As
tolfi 1982, 173), "La derrota militar de la subversion" (Miretzky, Royo y Salluzi
1984, 333), "El Proceso de Reorganizacion Nacional: La agresion y derrota de la
subversion terrorista" (Llado 'et al. 1990, 323), "Proceso de Reorganizacion Nacio
nal" (Drago 1991,381) Y"La agresion y derrota de la subversion marxista" (Ibanez
1982,333).

Uno de los terminos principales que figura en los libros es el de la "subversion
marxista", figura que constituyo una construccion social e ideologica del enemigo
elaborada y empleada por las FFAA con el proposito de definir publicamente al
adversario. Al carecer de una explicacion acerca de quienes conformaban este su
puesto sujeto, se anula la representacion de la extrema heterogeneidad propia de
las experiencias de los anos 70, asimilando todas las practicas sociales y politicas a
un mismo grupo de sospechosos. Velando la imposibilidad de reducir todo 10 que
los militares habian considerado como enemigo, y finalmente habian perseguido,
a una misma unidad, esta reduccion oculta a la noci6n del conflicto y construye
la figura de un enemigo incuestionable. Desde la perspectiva de las FFAA la par
ticipacion en el centro de estudiantes y la militancia en una organizacion armada
representaban el mismo peligro, idea que los libros repiten y refuerzan al no ex
plicar ni realizar ninguna diferenciacion.

Las representaciones de la accion "subversiva" se encuentran vinculadas de
forma exclusiva a distintas acciones que giran en torno al termino ataque, en una
primera instancia ligado al uso de la violencia. Asi, figura en el libro de Llado y
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colegas (1990,324): "Se desato, entonces, una escalada terrorista que alcanzo todas
sus formas: ataques a unidades militares, atentados explosivos, copamiento de 10
calidades, asesinatos, secuestros, extorsiones, sabotajes, robos de armas y asaltos
a bancos y otras entidades". 0 en ellibro de Miretzky, Royo y Salluzi (1984,334):
"Los atentados terroristas mediante explosivos fueron otro de sus recursos para
sembrar el caos produciendo v!ctimas indiscriminadamente"; 0 en el de Astolfi
(1982, 174), "Los terroristas consiguieron efimeramente el dominio de poblacio
nes, efectuaron ataques a guarniciones y otros actos para demostrar su fuerza y
poder"; en incluso finalmente en el de Ibanez (1982,334).

Terminos como ataques, secuestros y asesinatos son utilizados unicamente para
describir las practicas de este actor politico construyendo simbolicamente la fi
gura de principal y unico agresor. Esto implica de forma categ6rica que la ini
ciativa por parte delos distintos grupos sociales y/o politicos, cualquiera fuera
su accionar, es catalogada dentro del orden de 10 sedicioso. Estas narrativas se
otdenan en funcion de la vision de las FFAA. Todo, cualquier grupo organizado
social 0 politicamente es percibido como una ofensa a las formas tradicionales de
entender la sociedad proporcionando implicitamente el justificativo de las FFAA
para combatirlos.

Al igual que en el programa de historia y a fin de establecer la relacion de
causa y efecto, los libros establecen en sus narrativas un claro orden: la agresion
por parte de la "subversion" y la consiguiente reaccion de las FFAA. Esta secuen
cia sugiere que los militares reaccionaron por 10 que su accionar -la violencia
estatal- no es percibida como tal. Primero, la agresion y despues la defensa como
una accion no deseada. Las distintas narrativas coinciden en senalar como punto
de partida el secuestro y asesinato del General Aramburu en 1970, por la organi
zacion armada Montoneros, grupo al cual no se nombra y en su lugar se refiere
a "extremistas de izquierda". La muerte de Aramburu es presentada, as!, como
el acontecimiento disparador de la violencia en la sociedad: "El ano 1970 senala
en la Argentina el comienzo de la violencia en todas sus. formas con el secuestro,
cautiverio y asesinato del ex presidente de la Nacion, Tte Gral. Pedro E. Aramburu
(29 de mayo). A partir de ese momenta comenzo una coordinada y sangrienta
escalada terrorista" (Ibanez 1992,333).

Este hecho disparador no constituye un acto de violencia estatal, como po
dr!an haber sido las represiones estatales de fines de los anos 60 comienzos de
los 70, dentro de las cuales se encuentra, por ejemplo, el Cordobazo en 1969,27 sino
una accion de violencia realizada por las organizaciones armadas. As!, en los li
bros, el inicio de esta etapa de violencia queda marcada por un hecho puntual, 10
cual ejemplifica la concepcion de la historia utilizada: hechos por sobre procesos.
Asimismo este hecho es anterior a la dictadura, 10 que facilita el argumento de
la existencia de un unico culpable como causa primera del desencadenamiento
posterior. Lejos de constituir un descuido, los libros consolidaron de esta forma el

27. EI Cordobazo fue una protesta obrero estudiantil realizada el29 de mayo de 1969 en la provincia
de Cordoba bajo la dictadura militar del General Juan C. Ongania. A la misma Ie siguieron una ola de
manifestaciones y brutales represiones en toda la Argentina. Sobre el Cordobazo, vease Cena (2000);
Verbitsky (2009).

https://doi.org/10.1353/lar.2016.0033 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2016.0033


LA MILITARIZACI6N DEL AMBITO EDUCATIVO 59

argumento sostenido por las FFAA en la dictadura sobre la causalidad del origen
de la violencia en el pais.

Casi de forma inalterada el argumento del caos utilizado por las FFAA para
intervenir con urgencia el pais, tambien figura en los libros. Tal es el caso dellibro
Llado y colegas (1990, 323): "la nueva presidenta resulto incapaz para resolver el
cumulo de problemas que asolaban al pais, pues al deterioro economico se su
maron los planteos sociales y violentos atentados de la subversion terrorista". Es
esta misma lectura del caos la que motivara la "intervencion militar", asi 10 senala
entre otros ellibro de Ibanez (1992,333): "La falta de una autoridad que controlara
las crecientes dificultades, tanto politicas como economicas, sumadas a la accion
de los extremistas, motivaron que las Fuerzas Armadas tomaran el gobierno".
Esta misma idea puede encontrarse en ellibro de Miretzky, Royo y Salluzi (1984,
335) yen el de Astolfi (1982, 174). Con el pretexto de la necesidad de restablecer el
orden se exaltan ciertos rasgos caracteristicos de los anos 70. El"desorden" consti
tuye el argumento utilizado para consolidar la idea de que un golpe de Estado era
preferible al desgobierno. En este sentido, el golpe militar no es percibido como
un gobierno ilegitimo 0 de facto, ya que en las narrativas escolares los militares
siempre "asumen el gobierno" 0 "toman el poder".

Asimismo, de todos los problemas que asedian al pais terminar con la "subver
sion" figura como la causa fundamental que origina la intervencion de las FFAA.
Debido a su aparato militar, serian los unicos capaces de controlar el terror: terror
que precede la toma del poder y la justifica. Dentro de los objetivos militares, el
libro de Drago (1991, 381) senala las prioridades: "[las FFAA] tras clarificar a la
revolucion como Proceso de Reconstrucci6n Nacional, fijaron su meta en tres ob
jetivos principales: Erradicacion del terrorismo, Defensa de la Soberania y Dig
nidad nacional, Normalizacion de la situacion economica y social del pais". En
este sentido, el final de la "subversion" se convierte en la piedra fundamental e
"imprescindible para poder encarar la reorganizacion del pais" (Astolfi 1982, 174;
Miretzky, Royo y Salluzi 1984, 345). Etchart, Douzon y Rabini (1992, 345-346) in
dicara: "A pesar de la accion gubernamentalla accion subversiva continuo, pero
cedio sensiblemente a fines de 1979, y en 1980 puede decirse que el pais quedo
nuevamente pacificado".

Que la derrota final de la "subversion" vino de la mana de la llegada de las
FFAA al poder, constituye un argumento que comparten todos los libros de texto
sin excepciones. En ellibro de Astolfi (1982, 174) figura del siguiente modo: "Las
Fuerzas Armadas, al precio de sensibles bajas, hicieron fracasar la operacion de
copar al gobierno; pero fragmentos dispersos continuaron sus atentados y agre
siones, hasta ser finalmente anulados". En ellibro de Llado y colegas (1990, 324):
"A partir de 1976, el movimiento guerrillero entro en una rapida declinacion; el
retroceso del terrorismo hizo que algunos de sus dirigentes huyeran al exterior.
Posteriormente la subversion quedo duramente derrotada", 0 "A partir del ano
1976 en que las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno se inicio una declinacion
de las acciones guerrilleras", en ellibro de Ibanez (1992, 334).

Si bien como se menciono anteriormente, el objetivo principal de los militares
aparece como terminar con la "subversion", el objetivo a largo plazo, con la misma
intencion mesianica, es salvar a la nacion y restablecer el orden. Por 10 tanto, el
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uso de terminos como moral y valores es reiterado en las narrativas escolares, a
pesar de que no se encuentran verdaderamente definidos. Referido a este tema en
particular, los libros de Llado, de Miretzky y de Ibanez citan fuentes oficiales de
los militares, en concreto el estatuto militar, en el que se habla de "reconstruir la
imagen de la nacion" (Ibanez 1992,333; Miretzky, Royo y Salluzi 1984, 336; Llado
et al. 1990, 323). Asimismo, ellibro de Etchart, Oouzon y Rabini (1992), cita como
fuente el documento de Subversion en el an1bito educativo: Conozcamos a nuestros
enemigos (1979) y ellibro El terrorismo en Argentina del Poder Ejecutivo (1978).

Finalmente las FFAA figuran en los libros como un actor por fuera de intereses
corporativos, politicos y/o economicos. Por 10 tanto, no se mencionan medidas
economicas dentro del diagrama militar, sino tan solo su esfuerzo por cumplir el
rol de garantes apoliticos del orden social. Las FFAA son asi mas bien representa
das como un ente neutral cuyo objetivo principal, como actor social y no politico,
es cumplimentar su deber y estabilizar nuevamente la sociedad argentina. Para
reforzar esta perspectivas en las narrativas 10 que priman son los procedimientos
institucionales, quien sucedio a quien y cuando, alineandose con el resto de las
narrativas sobre otros episodios y periodos de la historia argentina (Etchart, 00
uzon y Rabini 1992, 344; Astolfi 1982, 170; Rampa 1982, 368; Miretzky, Royo y Sa
lluzi 1984,338).28 En una lectura mas amplia, las FFAA y los golpes de Estado son
presentados siempre dentro de una misma dinamica: la sociedad se encuentra en
peligro y los militares llegan para salvarla. La inestabilidad politica es el motivo
para la intervencion militar, y no al reyes. Es decir, no es la intervencion militar
la que origina la inestabilidad politica. Esta misma logica tambien sera aplicada a
toda la historia argentina.

Las semejanzas de las diferentes narrativas sobre los distintos periodos de la
historia pueden explicarse por distintos procesos como la prescripcion curricular
y la utilizacion comun de fuentes oficiales no citadas (con algunas excepciones)
de las cuales los autores solian obtener la informacion historica. Sin embargo,
llama la atencion la similitud de las narrativas -vocabulario y la sintaxis- en el
apartado de la ultima dictadura militar. La nula disparidad y diferencias entre los
libros escolares de las distintas editoriales, pone de manifiesto la fuerte impronta
con que las FFAA tendieron a homogenizar la historia con el objetivo de resigni
ficar contemporaneamente la historia de la ultima dictadura militar. En efecto, el
traspaso del uso del lenguaje de las FFAA utilizado de forma publica al ambito
educativo construyo y aseguro la continuidad de las simbologfas que forjarian el
nuevo "ser nacional".

REFLEXIONES FINALES

La criminalizacion del aparato estatal durante la ultima dictadura militar en
Argentina produjo la desintegraci6n de un cierto diagrama de las relaciones so
ciales, para 10 cual fue necesario ir mas alla de un objetivo acotado como el de
derrotar militarmente a la insurgencia armada. Oesarticular el espacio publico,

28. Esta misma idea tambien figura en Drago (1991,381) Y Llad6 et al. (1990,323).
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entendido como un espacio de participacion politica y social, y articular un nuevo
proyecto politico y economico, solo era posible en funcion de terminar con cual
quier tipo de disidencia ideologica. Esto explica que el aspecto cultural y educa
tivo haya desempefiado un rol fundamental en la recuperacion del "ser nacional"
y que la escuela haya constituido el requisito indispensable para fundar la "nueva
nacion" transformandola en gendarme (Southwell 2004, 57). Desde la perspectiva
de las FFAA la institucion escolar constituia un potencial espacio permeable a
la instrumentalizacion del enemigo para transmitir y hacer propaganda de su
ideologia subversiva.29 Como sefialo Puiggros (2009, 127), en esta ocasion las FFAA
supieron "establecer una profunda coherencia entre la politica economico-social,
la represion y la educacion".

Si bien desde un comienzo la historia escolar se ha encontrado en una disyun
tiva historica entre una ensefianza de la historia que pretendia mas bien una for
macion moral de sus alumnos en desmedro de una formacion cientifica, las FFAA
centralizaron sus esfuerzos en la educacion, la escuela y la historia ensefiada mas
concretamente, con el fin de devolverle a la sociedad argentina la moral perdida.
Si bien el vinculo entre las FFAA y la educacion no ha sido una excepcion a 10
largo de la historia argentina, el analisis de su intervencion ha presentado caracte
risticas propias. La misma se ha constituido en un intento articulado -intervino
todos los niveles escolares-, con mas herramientas -como la censura- y por 10
tanto mas profunda y visiblemente autoritaria. Las FFAA vieron en la historia es
colar una trinchera donde batallar al supuesto enemigo. En la misma pretendian
reformular nociones de principio de siglo sobre enfrentamientos entre "amigos y
enemigos" en las FFAA y los "subversivos, a la vez que intentarian establecer las
representaciones de ese gobierno militar con posterioridad al mismo, es decir las
proximas narrativas historicas acerca de los sucedido durante el golpe militar en
un futuro cercano.
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