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EL LABERINTO IC&Oacute;NICO:
TEXTOS ESCOLARES EN IM&Aacute;GENES'&quot;
Sonia Fernd&aacute;ndez Rueda&middot;&middot;
INTRODUCCI&Oacute;N
No son abundantes los trabajos sobre la Historia de la Educaci&oacute;n en el
Ecuador. Y es que si nos remitimos espec&iacute;ficamente a la historiograf&iacute;a decimon&oacute;nica, &eacute;sta prest&oacute; mayor atenci&oacute;n al estudio de los aspectos pol&iacute;ticos del
acontecer nacional y se olvid&oacute; de otros fundamentales convirti&eacute;ndose, por
las caracter&iacute;sticas que asumi&oacute; su qu&eacute;hacer, seg&uacute;n lo se&ntilde;ala Carlos Land&aacute;zuri, en &quot;una forma de lucha pol&iacute;tica&quot;, circunscrita fundamentalmente a dar
cuenta de los &quot;conflictos por ]a captaci&oacute;n del poder&quot;. 1
Ahora bien, a pesar del enorme desarrollo de la historiograf&iacute;a ecuatoriana de este siglo, especialmente de sus &uacute;ltimas d&eacute;cadas, tampoco &eacute;sta ha
prestado mayor atenci&oacute;n al an&aacute;lisis de las cuestiones educativas. En todo caso, algunos importantes esfuerzos se han realizado en este sentido. Fundamentalmente emp&iacute;ricos, los trabajos ya cl&aacute;sicos de Emilio Usc&aacute;tegui o los de
Julio Tobar Donoso son un ejemplo destacado y constituyen ambos una
muestra significativa de una forma espec&iacute;fica de historiar esta dimensi&oacute;n de
la realidad. Pero tambi&eacute;n, y ya &uacute;ltimamente, ]a historia de ]a educaci&oacute;n se ha
beneficiado de otros estudios, entre los que se deben mencionar, principalmente, los de Gabriela Ossenbach, es especial del que trata sobre &quot;La pol&iacute;tica educativa como factor de consolidaci&oacute;n del Estado nacional&quot;, en donde la
• Trabajo presentado en el Congreso Ecuatoriano de Historia'98.
.. Taller de Estudios Hist&oacute;ricos.
1. Carlos Land&aacute;zuri Camacho, &quot;La historiograf&iacute;a ecuatoriana&quot; (una apretada visi&oacute;n de conjunto), en revista Quttumbe, No. 6 (abri!), 1987, p. 63.
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autora se preocupa de analizar la forma que asume la relaci&oacute;n educaci&oacute;n y
Estado, entre 1870 y 1900. 2
Precisamente, Gabriela Ossenbach en este trabajo muestra la importancia
que puede tener el estudio pormenorizado de los textos escolares para la
comprensi&oacute;n de los fen&oacute;menos educativos. En el Ecuador, la utilizaci&oacute;n de &eacute;stos como fuente de informaci&oacute;n para la Historia de la Educaci&oacute;n ha sido hasta ahora pr&aacute;cticamente inexistente. En otros pa&iacute;ses, como en Estados Unidos,
Alemania, Francia y Espa&ntilde;a, en donde hay una m&aacute;s o menos larga tradici&oacute;n
al respecto, los textos escolares se han convertido en valios&iacute;sima fuente de estudio, a trav&eacute;s de la cual, m&aacute;s que cualquier otra fuente hist&oacute;rico-pedag&oacute;gica,
se puede establecer una serie de cuestiones relacionadas con los m&aacute;s variados asuntos educativos. Por ejemplo, Buenaventura Delgado, de la Universidad de Barcelona, citando a G. H. Harper, dice que entre las razones por las
cuales se aconseja dirigir ]a mirada &quot;a los humildes y despreciados libros de
textos&quot; es que &eacute;stos no solo nos permiten conocer, entre otras cuestiones: las
ideas de los actores colectivos involucrados en los procesos educativos; las
simplificaciones o distorsiones que con el tiempo sufren esas y otras ideas; las
orientaciones metodol&oacute;gicas; las concepciones pedag&oacute;gicas, sino que tambi&eacute;n
pueden indicar la &quot;distancia en a&ntilde;os y en lustros existente entre la aportaci&oacute;n
de la ciencia y las explicaciones en el aula&quot;) As&iacute;, en el pa&iacute;s solo hasta hace
poco tiempo, es decir hasta antes de la &uacute;ltima reforma educativa, los programas de &quot;Historia del Ecuador&quot; estaban todav&iacute;a fuertemente impregnados de
visiones hist&oacute;ricas anacr&oacute;nicas, hoy en d&iacute;a ampliamente superadas por la nueva historiograf&iacute;a y que sirvieron, en la mayor&iacute;a de las veces, para legitimar modelos excluyentes de comprensi&oacute;n del pasado.
En tal virtud, el presente trabajo aborda el estudio de una muestra de libros escolares, publicados entre 1935 y 1947 seleccionada de entre una colecci&oacute;n de aproximadamente ciento treinta, que reposan en la Biblioteca Aurelio
Espinosa P&oacute;lit, y que fueron editados, todos, entre 1890 y la d&eacute;cada de 1970.
La selecci&oacute;n no es arbitraria, corresponde a los a&ntilde;os de las dos primeras
presidencias de Jos&eacute; Mar&iacute;a Velasco Ibarra, contexto hist&oacute;rico en el que se
gest&oacute; &quot;un modelo de educaci&oacute;n normalista que abri&oacute; las puertas a la institucionalizaci&oacute;n de la educaci&oacute;n p&uacute;blica&quot;.4
2. Gabricla Osscnbach, &quot;Formaci&oacute;n de los sistemas educativos nacionales en Hispanoam&eacute;rica. La pol&iacute;tica educativa como factor de consolidaci&oacute;n del Estado nacional 0870-19(0); el caso del Ecuador&quot;, tesis doctoral (in&eacute;dita), Universidad de Educaci&oacute;n a Distancia, Madrid, 1988.
3. Buenaventura Delgado, &quot;Los libros de texto como fuente para la Historia de la Educaci&oacute;n&quot;, en Historia de la Educaci&oacute;n, revista interuniversitaria, No. 2, Salamanca, 1983, pp. 353354.
4. Rosemarie Ter&aacute;n Najas y Guadalupe Soasti Toscano, &quot;La educaci&oacute;n laica y el proyecto
educativo velasquista en el Ecuador&quot; (mime&oacute;grafo), 1998.
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Los textos elegidos contienen un importante material gr&aacute;fico, en general
im&aacute;genes esquematizadas de la realidad que de una u otra manera influyeron en la formaci&oacute;n de cientos de miles de ni&ntilde;os ecuatorianos que se educaron con ellas.
&iquest;Qu&eacute; mensajes ocultos contienen esas im&aacute;genes? &iquest;Qu&eacute; papel cumplieron
en el desarrollo de la educaci&oacute;n durante esos a&ntilde;os? Son algunas de las preguntas que nos hemos planteado y sobre las cuales intentamos ahora aproximar una breve reflexi&oacute;n que nos permitir&aacute; a la vez comprender a&uacute;n mejor
la ideolog&iacute;a educativa de la &eacute;poca as&iacute; como el car&aacute;cter y prop&oacute;sito de las
im&aacute;genes.
Los TEXTOS
ESCOLARES Y
su INCORPORACI&Oacute;N
A lAS AC11VIDADES EDUCATIVAS
Se ha se&ntilde;alado repetidamente que la escuela es un medio de socializaci&oacute;n fundamental. As&iacute; pues, espacio importante de relaci&oacute;n social, por su intermedio, en parte, configuramos un determinado pensamiento, valores y
normas que se convierten en patrones de conducta de los que dif&iacute;cilmente
podemos zafarnos.
Detr&aacute;s de las experiencias que viven ciamos en la escuela, se encuentran
una serie de mecanismos a los que las instituciones educativas recurren en
orden a generar en los educandos conocimientos y formas de conciencia determinada que trascienden lo estrictamente individual y se convierten en formas de pensamiento social o en cosmovisiones colectivas hegem&oacute;nicas, o
tambi&eacute;n anti-hegem&oacute;nicas, seg&uacute;n el proyecto pol&iacute;tico al que la escuela en
ese momento sirva, concebida en tanto en cuanto instrumento ideol&oacute;gico del
Estado.
En este sentido se ha dicho que la historia de la educaci&oacute;n constituye
punto privilegiado de observaci&oacute;n de la producci&oacute;n de sujetos, saberes y
conductas no solo en su dimensi&oacute;n social, sino tambi&eacute;n pol&iacute;tica.
En orden a crear o recrear los imaginarios colectivos, esas visiones del
mundo, la escuela ha instituido una serie de pr&aacute;cticas, que arregladas bajo
un curr&iacute;culum, son realizadas por los estudiantes cotidianamente, de tal manera que se convierten en actividades rutinarias, a partir de cuyas experiencias paulatinamente van imbric&aacute;ndose las estructu ras cognitivas y valorativas
de los alumnos.
Dentro de estas pr&aacute;cticas pedag&oacute;gicas, la lectura de textos escolares
constituye una actividad de enorme peso educativo. Seg&uacute;n Ana Sacrist&aacute;n, citando a Gimeno Sancrist&aacute;n, &quot;Los libros de texto son el apoyo inmediato de
los profesores para tomar decisiones en cuanto a la programaci&oacute;n de su en-
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se&ntilde;anza. (. .. ) El uso de los libros de texto se extiende a cualquier &aacute;rea del
curr&iacute;culum, lo mismo para matem&aacute;ticas que para ciencias sociales o para expresi&oacute;n pl&aacute;stica&quot;.5
Sin embargo, el uso generalizado de los textos escolares es un fen&oacute;meno relativamente reciente. Aunque en Europa aparecieron los primeros en la
segunda mitad del siglo XV, solamente desde el siglo XIX se generaliz&oacute; su
empleo. y es que los textos escolares sirvieron apropiadamente a un sistema
educativo que para entonces se masific&oacute; y que, por lo tanto, necesitaba contar con un recurso did&aacute;ctico que pod&iacute;a ser utilizado simult&aacute;neamente por un
grupo amplio de estudiantes, de una misma clase. 6
En el Ecuador, la historia de los textos escolares -es decir su producci&oacute;n,
difusi&oacute;n e impacto- es poco conocida. Se sabe que antes de la etapa garciana, su empleo en las aulas escolares era restringido. Seg&uacute;n Julio Tobar Donoso, para entonces en la mayor&iacute;a de las escuelas hab&iacute;a la &quot;casi absoluta carencia de tablas y folletos adecuados para la lectura, o de compendios para
el estudio de la Gram&aacute;tica, Aritm&eacute;tica o Geograf&iacute;a&quot;,7 Diversos factores explicar&iacute;an aquello: las escasas rentas dedicadas a la educaci&oacute;n; el limitado desarrollo de la imprenta en el pa&iacute;s; ]a ausencia de editores de textos y un sistema educativo poco acostumbrado al empleo de recursos pedag&oacute;gicos de reciente popularizaci&oacute;n en Europa y Estados Unidos. En todo caso parece ser
que los escasos que los estudiantes y profesores empleaban eran en su mayor&iacute;a ediciones adaptadas e importadas principalmente de Europa.
Sin embargo, durante la etapa garciana, y frente al impulso que experiment&oacute; la educaci&oacute;n durante esos a&ntilde;os, los maestros, seg&uacute;n Carlos Paladines,
contaron ya con una serie de manuales, editados por los Hermanos de las
escuelas cristianas sobre casi todas las materias: ep&iacute;tome de la gram&aacute;tica castelJana, gram&aacute;tica infantil te&oacute;rico-pr&aacute;ctica de la lengua castellana, tratado te&oacute;rico-pr&aacute;ctico del sistema m&eacute;trico-decimal, principios te&oacute;ricos de la teneduria
de libros en la partida doble, etc.8
Ahora bien, la elaboraci&oacute;n y empleo de los textos escolares, lo ha se&ntilde;alado el franc&eacute;s Alain Choppin, depende de particulares condiciones hist&oacute;ricas
y m&eacute;todos de ense&ntilde;anza vigentes. De all&iacute; que un texto puede reflejar las tra-
5. Ana Sacrist&aacute;n Lucas, &quot;El curr&iacute;culum en los textos: una perspectiva semi&oacute;tica&quot;, en Revista
de Educaci6n, No. 2%, Madrid, 1991, p. 246.
6. Rosal&iacute;a Menindez, &quot;Lectura y Lectores: Libros de texto de instrucci&oacute;n c&iacute;vica para escuelas primaria a finales del siglo XIX en M&eacute;xico&quot;, ponencia presentada al Tercer Congreso de Historia de la Educaci&oacute;n (in&eacute;dito), 1998.
7. Julio Tobar Donoso, Garc&iacute;a Moreno y la Instrucci6n P&uacute;blica, 2a. ed., Editorial Ecuatoriana, Quito, 1940, p. 34, citado en Carlos Paladines, Pensamiento pedag6gico ecuatoriano, estudio introductorio, Corporaci&oacute;n Editora Nacional, Quito, p. 140.
8. Ib&iacute;dem, pp. 95-%.
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diciones, las innovaciones y tambi&eacute;n las utop&iacute;as pedag&oacute;gicas de una &eacute;poca.
A diferencia de los cursos orales, sujetos a cambios frecuentes, los textos, que
tienen una existencia m&aacute;s prolongada, garanti7.an la puesta en marcha de sistemas cient&iacute;ficos, pedag&oacute;gicos e ideol&oacute;gicos de manera m&aacute;s consistente. 9
As&iacute; pues, para el caso del Ecuador, a partir de la Revoluci&oacute;n Liberal y en
el marco de las profundas transformaciones educativas que trajo &eacute;sta consigo,
los textos escolares se fueron convirtiendo en importantes instrumentos de
aprendizaje y en valioso medio de transmisi&oacute;n de las nuevas ideas tendientes
a trastocar esa visi&oacute;n del mundo constituida en base a los principios y formulaciones del conservadurismo garciano, todav&iacute;a para entonces vigente.
Por lo tanto, paulatinamente su uso se fue generalizando y su mayoritaria producci&oacute;n cay&oacute; en manos de maestros normalistas, de amplia experiencia pedag&oacute;gica, que la Revoluci&oacute;n Liberal produjo. Este hecho encaja dentro
de la pol&iacute;tica educativa secular que el liberalismo buscaba instaurar. Por lo
tanto, como parte de la misma, los profesores religiosos fueron perdiendo el
monopolio sobre su producci&oacute;n, logrando de esta manera, tambi&eacute;n el Estado liberal, restringir la enorme injerencia que la Iglesia manten&iacute;a sobre la
educaci&oacute;n y su sistema de valores.
Aunque no precisamente en la etapa liberal, sino a&ntilde;os m&aacute;s tarde, en la
edici&oacute;n de los textos escolares jugaron un rol importante las mujeres. Y es
que la democratizaci&oacute;n de la ense&ntilde;an7.a que el pa&iacute;s experiment&oacute; principalmente a partir de 1895, abri&oacute; las puertas del trabajo educativo a gran cantidad de ellas que pudieron por esa v&iacute;a tambi&eacute;n irse incorporando a la vida
econ&oacute;micamente productiva del pa&iacute;s. Comprometidas entonces con su nuevo desempe&ntilde;o, las encontramos de autoras de textos escolares, que en algunos casos alcanzaron enorme &eacute;xito editorial. El libro del escolar ecuatoriano,
para cuarto, quinto y sexto grado, de Fanny Arregui de Pa7.mi&ntilde;o y de Rogel&iacute;a Carrillo de Land&aacute;zuri, o el libro Tenu&ntilde;o para tercer grado, de Laura Almeida Ruiz, que sucesivamente se fueron reeditando, de tal manera que el
segundo, por ejemplo, en 1974 alcanz&oacute; la d&eacute;cimo s&eacute;ptima edici&oacute;n, son ejemplos significativos.
lA IMAGEN IC&Oacute;NICA EN LOS TEXTOS ESCOlARES
Los libros de texto poseen caracter&iacute;sticas que le son propias. Seg&uacute;n el ya
citado Choppin, &eacute;stos se estructuran formalmente alrededor de dos tipos de
elementos: el contenido, que posee la particularidad de variar a lo largo del
9. Alain Choppin, Les Manuels Seo/aires. H&iacute;sloire el aelualit&eacute;, Hachette Education, 1992.
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texto de tal manera que en uno solo se pueden encontrar diferentes tipos:
narrativos, descriptivos, argumentativos, explicativos o hist&oacute;ricos y el paracontenido compuesto de la portada, los t&iacute;tulos y subt&iacute;tulos, la paginaci&oacute;n y
las ilustraciones o im&aacute;genes, tipificadas, estas &uacute;ltimas, bajo la denominaci&oacute;n
de fotograf&iacute;as, dibujos y esquemas.
Una mirada atenta a los textos escolares que reposan en la Biblioteca Aurelio Espinosa P&oacute;lit indica las transformaciones formales editoriales que las
publicaciones escolares ecuatorianas van experimentando entre 1890 y 1971,
a&ntilde;os que abarca la muestra de la bibJioteca. Evidentemente, dar cuenta puntual de esos cambios a partir del an&aacute;lisis de sus componentes b&aacute;sicos no es
el objeto de la presente ponencia; sin embargo, se ha podido constatar que
paulatinamente se van incorporando a los textos escolares un mayor n&uacute;mero de im&aacute;genes, de tal manera que &eacute;stas, a partir de la d&eacute;cada de los a&ntilde;os
veinte, terminan, en algunos casos, representando hasta el 50% del texto, lo
que les va convirtiendo en material de consulta cada vez m&aacute;s atractivo a ojos
de los estudiantes. A partir de entonces se puede inclusive encontrar libros
de texto que eventualmente insertan narraciones secuenciales de im&aacute;genes
ic&oacute;nicas, con notas escritas debajo de las vi&ntilde;etas. En 1942, por ejemplo, se
public&oacute; en Guayaquil el libro de lectura Patria, de Rafael B&aacute;ez y Juan Francisco Cevallos, en el que los autores configuran alrededor de la vida de Francisco Pizarro una caracter&iacute;stica narraci&oacute;n ic&oacute;nica Cfig. 1).
Ahora bien, hoy en d&iacute;a, entre los modelos te&oacute;ricos de interpretaci&oacute;n de
los sistemas de comunicaci&oacute;n social existe enorme preocupaci&oacute;n por desentra&ntilde;ar el papel que las im&aacute;genes ic&oacute;nicas han cumplido y cumplen como medio de comunicaci&oacute;n. No cabe duda que dentro de los sistemas educativos
contempor&aacute;neos su funci&oacute;n ha sido y es enormemente significativa. De hecho, las im&aacute;genes ic&oacute;nicas fueron incorporadas a los textos escolares como
recurso eficaz de aprendizaje. Aunque, inicialmente, como lo se&ntilde;ala Roman
Gubern, &quot;nuestra cultura logoc&eacute;ntrica que precisamente invent&oacute; el libro ilustrado, sirvi&oacute; contradictoriamente para ilustrar la subordinaci&oacute;n de la imagen
al texto escrito, convirti&eacute;ndola en su humilde servidora&quot;, a pesar de que, seg&uacute;n el mismo Gubern, &quot;cuando Europa era casi toda analfabeta, la Iglesia
-para entonces- no tuvo m&aacute;s remedio que recurrir a la imagen como medio
sustitutivo de informaci&oacute;n y de conocimiento, cuya funci&oacute;n era la de ense&ntilde;ar la historia sagrada mediante im&aacute;genes a la gente que no sab&iacute;an leer&quot;,lO
m&eacute;todo que, por cierto, fue utilizado tambi&eacute;n en Am&eacute;rica por los espa&ntilde;oles
para ense&ntilde;ar a los ind&iacute;genas la doctrina cristiana.
10. Rom&aacute;n Gubern, La mirada opulenta, 3a. ed., Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1994,
pp. 54-SS.
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Vida de Don Francisco Pi zar ro.
1.- Naci&oacute; en Truji
situada en la regi&oacute;n espaftola
de Extremadura- posiblemente
en 1475. Fue hijo natural del
Capit&aacute;n Gonzalo Pizarro y de
Francisca Morales.
2. - A los pocos d&iacute;as de naeido - estando el padre oeupado
en las guerras que Espa&ntilde;a 8OB&middot;
tenia en Italia - fue abandonado a las puertas de una iglesia.
B&aacute;ez, Rafael; Cevallos, Juan Francisco, Patria. Libro de lectura para 4to. grado,
Imprenta Rccd &amp; Rccd, Guayaquil, 1942.
.
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Concebida entonces la imagen ic&oacute;nica, en palabras del mismo Gubern,
como &quot;modalidad de la comunicaci&oacute;n visual que representa de manera pl&aacute;stico simb&oacute;lica un fragmento de la realidad&quot;l1 &eacute;sta, cuya funci&oacute;n ha ido transform&aacute;ndose, de tal manera que en la actualidad el lenguaje ling&uuml;&iacute;stico en muchos casos puede complementar al lenguaje &iexcl;c&oacute;nico y no viceversa; produce
en los estudiantes un efecto distinto a las ense&ntilde;anzas verbales.
y es que la imagen, en palabras de Barthes, es &quot;una forma de resurrecci&oacute;n de los objetos&quot;, es decir una forma de imitaci&oacute;n de la realidad, una manera de comunicaci&oacute;n cultural, que supera a la estricta funci&oacute;n est&eacute;tica o informativa, pero que tambi&eacute;n y ciertamente la caracteriza.
Desde esta perspectiva, la imagen se convierte en eficaz medio de transmisi&oacute;n de ideolog&iacute;as y en mecanismo sencillo y eficaz de fijar realidades simuladas y aparentes. Algunas inclusive en cada cultura, seg&uacute;n los semi&oacute;logos, tienden a ser canonizadas, es decir tienden a convertirse en estereotipos, de tal manera que pueden terminar estructurando lo que se ha dado en
llamar &quot;lenguaje ic&oacute;nico normativo&quot;, el que, desde la perspectiva del an&aacute;lisis
hist&oacute;rico, puede ser &quot;contingente o fluctuante&quot;, es decir, de f&aacute;cil o dif&iacute;cil
transgresi&oacute;n, seg&uacute;n la &eacute;poca hist&oacute;rica. 12
El an&aacute;lisis de las im&aacute;genes de la ense&ntilde;anza en el Ecuador, muestra que
ha habido una tendencia a favorecer la tradici&oacute;n tem&aacute;tica y formal ic&oacute;nica,
que termin&oacute; por crear, en muchos casos, representaciones hegem&oacute;nicas, estables y recurrentes, que enmascararon la realidad y consolidaron como verdadero aquello que no lo era. As&iacute; pues, un pa&iacute;s pluri&eacute;tnico y pluricultural como el nuestro aparece ic&oacute;nicamente representado en los textos escolares homogeneizado, en el sentido de que son los blancos, y no otros grupos &eacute;tnicos, los que aparecen representados recurrentemente (fig. 2),
Pero no solo la diversidad &eacute;tnica aparece socavada, sino otros aspectos
de la realidad. Ense&ntilde;anza basada en saberes espec&iacute;ficos, que buscaba a trav&eacute;s de la experiencia pr&oacute;xima garantizar los conocimientos estudiantiles, sobredimension&oacute; el aprendizaje de los fen&oacute;menos locales y regionales. En concordancia, en un mismo texto pueden ser muy recurrentes las im&aacute;genes de
una sola regi&oacute;n o ciudad, generalmente de la Sierra o la Costa, de Quito o
Guayaquil. Desde esta perspectiva, los mapas se constituyeron generalmente en los &uacute;nicos gr&aacute;ficos que permitieron mostrar los espacios nacionales en
su conjunto. Simb&oacute;licamente utilizada, esta cartograf&iacute;a sirvi&oacute; para crear una
visi&oacute;n de la geopol&iacute;tica nacional fundamentada en la oposici&oacute;n con el Per&uacute;,
y para construir una identidad nacional basada en los imaginarios fronteri-
11. Ib&iacute;dem.
12. Ib&iacute;dem.
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Cabezas, Jorge, Leamos. Libro de lectura para el 2do. grado,
Editorial Los Andes, Quito, 1945.
MI
Mi Patria es muy bonit&aacute;.
Tiene blancas monta&ntilde;as.
Hermosos r&iacute;os. Bellas 10Gamboa c.; M&eacute;ntor, Jos&eacute; A.; P&eacute;rez Arellano, J.c.; Ayala c., j&iacute;lgueritos. Libro
de lectura para 1er. grado, 5a. ed., Gr&aacute;ficas Claridad, Quito [Recomendaci&oacute;n oficial
seg&uacute;n decreto ministerial de 11 de julio de 19501.
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zos, tema que por cierto, y a prop&oacute;sito de la firma del acuerdo de paz con
ese pa&iacute;s, fue bastante debatido (fig. 3).
As&iacute; pues, en el proceso de construcci&oacute;n de la identidad nacional, las im&aacute;genes de la ense&ntilde;anza han jugado un papel importante. Los mapas del Ecuador constituyen solo un ejemplo al respecto. Los s&iacute;mbolos patrios, que aparecen reiterativamente representados en muchos de los textos escolares, durante estos a&ntilde;os, son otros. Y es que durante el gobierno liberal, seg&uacute;n Gabriela Ossembach, se instrumentaliz&oacute; una educaci&oacute;n que gener&oacute; un nuevo
imaginario colectivo que se construy&oacute; no solo sobre los principios y formulaciones del laicismo, sino tambi&eacute;n del patriotismo. Ambos -es decir laicismo
y patriotismo- deb&iacute;an servir para consolidar al Estado y para gestar una identidad nacional. As&iacute; pues, en oposici&oacute;n a los valores transmitidos por la Iglesia, y en el af&aacute;n de que los individuos desnaturalicen la visi&oacute;n del mundo anterior, el Estado Jiberal trajo consigo, en palabras de Milton Luna, &quot;un nuevo
credo basado en valores terrenales e hist&oacute;ricos, en la pr&eacute;dica y pr&aacute;ctica de
las libertades y en la veneraci&oacute;n de los s&iacute;mbolos patrios, que deb&iacute;an erigirse
como la columna vertebral de la conciencia y fe colectivas de los ecuatorianos&quot;.13 As&iacute; pues, el escudo y la bandera, ic&oacute;nicamente representados en los
textos, constituyen una muestra importante acerca de la tendencia del liberalismo de trastocar las viejas visiones del mundo. A partir de entonces, hasta
la d&eacute;cada de los setenta, los libros escolares repiten fielmente esta iconograf&iacute;a simb&oacute;lica patria, simbolismo estereotipado que todav&iacute;a conserva su vigencia hasta la actualidad (fig. 4).
Ahora bien, los textos escolares revisados contienen una gran cantidad
de im&aacute;genes cuya funci&oacute;n y papel ciertamente no es la misma. Las im&aacute;genes, casi siempre subordinadas al lenguaje verbal, var&iacute;an seg&uacute;n la disciplina
o materia que se encuentren ilustrando.
Son m&aacute;s numerosas aquellas im&aacute;genes que ilustran modelos sociales que
frecuentemente constan en los libros de lectura que son los m&aacute;s abundantes;
estos representan el 90% de la muestra de la biblioteca, por lo menos de los
publicados hasta 1950. Y es que solo a partir de la d&eacute;cada de los cuarenta,
pero principalmente de los cincuenta, los textos escolares aparecen m&aacute;s diversificados y organizados estrictamente por materias. Parecer&iacute;a entonces que
entre otras razones el &eacute;xito editorial de El Libro del Escolar Ecuatoriano, al
que ya nos referimos, y cuya primera edici&oacute;n, por lo menos la que posee la
bibJioteca, data de 1952, se debe a esa organizaci&oacute;n curricular muy diferenciada, que le ofrece al profesor la posibilidad de contar con un solo texto para trabajar con sus alumnos todas las materia..&lt;; del curr&iacute;culo escolar.
13. Milton Luna, &quot;Educaci&oacute;n e identidad nacional&quot;, en La Revoluci&oacute;n Liberal, fasc&iacute;culo 5,
Universidad Andina Sim&oacute;n Bol&iacute;var/Tehis/diario La Hora, Quito, 1995, p. 2.
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B&aacute;ez, Rafael; Cevallos, Juan Francisco, Primeras Letras. Libro de lectura para el ler.
grado de la escuela, Imprenta Reed &amp; Reed, Guayaquil, [19421.
Los libros de lectura, como recurso de socializaci&oacute;n, sirven para introducir en los estudiantes ideas y visiones del mundo determinadas. As&iacute; pues, es
un recurso eficaz para difundir ideolog&iacute;as, papeles sociales, religiosos o pol&iacute;ticos y por lo tanto para cambiar o para mantener actitudes morales y sociales. En tal virtud, los temas religiosos o los de la vida cotidiana son abordados repetitivamente en &eacute;stos. Lecturas de comdo de G. M. Bru&ntilde;o, texto publicado en 1932, muestra bastante bien lo se&ntilde;alado. El ni&ntilde;o en la familia; el
ni&ntilde;o en )a escuela; la religi&oacute;n; el ni&ntilde;o en la sociedad, son algunos de sus
contenidos, alrededor de los cuales se han agrupado una serie de lecturas referidas a cada uno.
As&iacute; pues, las im&aacute;genes en los libros de lectura, subsidiarias de las estructuras verbales y que sirven para sostener lo que ling&uuml;&iacute;sticamente se va narrando, al igual que &eacute;stas, hacen clara alusi&oacute;n a cuestiones ideol&oacute;gicas como
las referidas a asuntos de g&eacute;nero. A este aspecto nos vamos a referir ahora
brevemente, ya que constituye un excelente ejemplo para mostrar tambi&eacute;n la
manera como las im&aacute;genes escolares, en este caso sobre g&eacute;n~o, sirvieron
para ofrecer interpretaciones sesgadas de la realidad.
El vocabulario ic&oacute;nico sobre mujeres muestra la tendencia a una tipificaci&oacute;n sexista fuertemente estereotipada, ya que generalmente sugiere lo mismo, bajo formas similares. As&iacute;, el comportamiento y las actividades femeninas y masculinas aparecen n&iacute;tidamente demarcadas. Los textos utilizan repertorios corporales y gestuales que aluden a c&oacute;digos de conducta, de urbanidad, e inclusive vestimentarios, con una ideolog&iacute;a netamente conservadora.
As&iacute;, tanto a los hombres como a las mujeres se les asigna no solo espec&iacute;fi-
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cos roles familiares y laborales, sino juegos y juguetes, estos &uacute;ltimos vinculados al papel social asignado a cada g&eacute;nero Cfig. 5 y 6).
Entonces, por medio de las im&aacute;genes se construyen esas caracterizaciones estereotipadas que conducen en el caso de la mujer a mostrarla como el
sexo d&eacute;bil, y al hombre como lo contrario. Es decir, impl&iacute;cita yexpl&iacute;citamente, a trav&eacute;s de las im&aacute;genes se estaba estimulando una participaci&oacute;n social,
pol&iacute;tica y econ&oacute;mica m&aacute;s activa de los ni&ntilde;os y reconoci&eacute;ndoles m&aacute;s aptos
para actividades de mayor complejidad y responsabilidad.
Pero no solo los libros de lectura dan cuenta de tal tendencia. La historia, linealmente narrada y que muestra a los hombres individuales como sus
principales protagonistas, colabora en el mismo sentido. A la mujer entonces
se le niega cualquier papel importante dentro de la historia y a sus acciones
se les da poco valor.
En realidad, semejante ideologizaci&oacute;n de la mujer parecer&iacute;a contradictoria para una &eacute;poca que, a partir de la Revoluci&oacute;n Liberal, plante&oacute; estrategias
modernizantes que buscaban involucrar1a activamente en los procesos educativos. Sin embargo, tal como lo ha demostrado Marta Moscoso, pese a los
esfuerzos estatales realizados en tal sentido, la moral, las normas y los c&oacute;digos conservadores siguieron operando decisivamente sobre la imagen social
de la mujer.
Ahora bien, si durante la etapa liberal la percepci&oacute;n de la mujer todav&iacute;a
actuaba muy arraigada a concepciones tradicionales, se esperar&iacute;a que en las
d&eacute;cadas posteriores esas representaciones se hubiesen ya transformando.
Aunque no hay para entonces trabajos en ese sentido, se podr&iacute;a pensar que
la situaci&oacute;n de amplios grupos poblacionales femeninos debi&oacute; haber cambiado notablemente. Incorporadas muchas de ellas a la vida laboral, puente que
les tendi&oacute; la Revoluci&oacute;n Liberal que estableci&oacute; los colegios normales femeninos, y la posibilidad de que realicen otro tipo de estudios, se esperar&iacute;a que
una nueva imagen extra dom&eacute;stica de la mujer est&eacute; ya internal&iacute;zada y naturalizada socialmente. &iquest;Por qu&eacute;, entonces, a los textos escolares no se les emancip&oacute; de las tutelas conservadoras y continuaron incorporando viejos mensajes verbales e ic&oacute;nicos?
Aunque esta pregunta exige una reflexi&oacute;n m&aacute;s detenida, creemos a manera de hip&oacute;tesis que en parte ello se debi&oacute; a que la Iglesia, pese a la Revoluci&oacute;n Liberal, pudo conservar de todas maneras y durante largo tiempo una
notable influencia sobre la conciencia colectiva. Por ejemplo, para la d&eacute;cada
de los treinta, se sabe que la educaci&oacute;n confesional se fortaleci&oacute; nuevamente, en virtud de que el modelo educativo puesto en marcha por el velasquismo, en palabras de Rosemarie Ter&aacute;n, &quot;arremeti&oacute; contra la 'politizaci&oacute;n' de la
ense&ntilde;anza laica y defendi&oacute; la 'libertad de ense&ntilde;anza', pero esta vez en favor
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de la educaci&oacute;n confesional&quot;.14 En este caso, entonces, se puede pensar que
los valores tradicionales continuaron compitiendo, v&iacute;a educaci&oacute;n, con las
nuevas concepciones y representaciones a las que se opon&iacute;an los sectores
conservadores. Pero tambi&eacute;n se podr&iacute;a plantear que la actividad educativa,
pese a que generalmente cumple una funci&oacute;n importante en los movimientos de reforma social o pol&iacute;tica, a veces tambi&eacute;n dif&iacute;cilmente logra incorporar las nuevas visiones del mundo, en parte tambi&eacute;n porque Jos movimientos pol&iacute;ticos que no se proponen cambios significativos prefieren conservar
los sistemas educativos inalterables.
En todo caso, y ya a manera de conclusi&oacute;n, se debe se&ntilde;alar que los libros de texto analizados muestran en t&eacute;rminos generales que hay una tcndenc&iacute;a a mantener normativas ic&oacute;nicas y verbales r&iacute;gidas, inclusive a pesar
de que desde f;1 &aacute;mbito pol&iacute;ticos se pretende asignar a las actividades educativas otros roles; por ejemplo, pese a que el proyecto velasquista educativo, inspirado seg&uacute;n Rosemarie Ter&aacute;n entre otros aspectos, &quot;en un discurso
de corte 'desnacionalizado', y por lo tanto poco interesado en los s&iacute;mbolos
emblem&aacute;ticos patri&oacute;ticos, a los que en cambio la educaci&oacute;n laica dio mucha
importancia, los textos escolares continuaron conservando, e inclusive se podr&iacute;a se&ntilde;alar fortaleci&oacute; ese lenguaje ic&oacute;nico emblem&aacute;tico. Lo mismo ocurre,
seg&uacute;n hemos intentado mostrar, con las im&aacute;genes sobre mujeres y los roles
a ellas asignados.
14. Rosemarie Ter&aacute;n y Guadalupc Soasti Toscano, &quot;La educaci&oacute;n laica ... &quot;
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