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Resumen: La propuesta consiste en realizar una aproximación a las representaciones de 

las mujeres paraguayas construidas a par  r del relato historiográÞ co de la Guerra de la 

Triple Alianza (1864-1870) o Guerra Grande, presentes en los manuales de Historia del Pa-

raguay de Þ nales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. De forma especíÞ ca se establecen 

dos obje  vos: en primer lugar explorar las formas en que dichas representaciones ope-

ran como un elemento conÞ gurador de la iden  dad nacional; en segundo lugar analizar 

de qué manera tales representaciones contribuyeron a aÞ anzar los roles tradicionales de 

género que se proyectan en la sociedad paraguaya actual, poniendo al descubierto opera-

ciones que sirven para perpetuar la dinámica del orden patriarcal.

Palabras clave: Mujeres. Manuales de Historia. Guerra de la Triple Alianza. Paraguay.

Abstract: This proposal is inves  gate the representa  ons of Paraguayan women construct-

ed from the historiographical account the Paraguayan War (1864-1870) or Great War, 

present in the school textbooks of Paraguay history in the late nineteenth century and in 

* El articulo parte de una serie de inquietudes de una investigación en curso sobre la construc-
ción de las identidades en la escuela paraguaya contemporánea.
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«En tanto no lleguen los nuevos libros de texto, habrá que hacer algunas 
correcciones, Edmund Loren, tu recogerás las páginas que arranquemos 
para quemarlas en la estufa... páginas siete y ocho, páginas quince y 
dieciséis, diecisiete y dieciocho...»

This land is mine [Esta tierra es mía] (1943)

Introducción

El fragmento que establece el punto de partida de este trabajo corres-

ponde a la recordada película Esta tierra es mía, del director francés Jean 

Renoir, ambientada en una pequeña ciudad imaginaria europea, ocupada 

por las tropas alemanas durante la segunda guerra mundial. En la esce-

na, un maestro de escuela, interpretado de forma magnífica por Charles 

Laughton, se encuentra en el aula indicando a sus alumnos que arranquen 

ciertas páginas del libro de texto, una tarea que lleva a cabo, hay que decir-

lo, sin oponer demasiada resistencia. Mientras tanto, la profesora Louise, 

su compañera de trabajo, se encuentra en otra clase llevando a cabo la 

misma operación, pero introduce un matiz al advertir a sus estudiantes: 

«Ahora, según vayáis saliendo debéis entregarme las páginas que hemos 

arrancado de los libros... y que algún día volveremos a pegar otra vez».

En realidad, uno de los ejes narrativos de la película gira en torno a la 

escuela de la ciudad, o mejor, al estricto control que sufre la escuela por 

parte de ciertas autoridades del ejército de ocupación alemán. Las disputas 

relacionadas con las prácticas educativas, la posibilidad (o imposibilidad) 

de determinados discursos, el contenido del currículo, el comportamiento 

ético de los maestros, las acciones llevadas a cabo en las aulas y, especial-

mente importante, el uso de los manuales escolares, se tornan fundamen-

tales en el film de Renoir. Se trata de toda una serie de cuestiones que, más 

allá de la gran pantalla, ha generado desde la implementación de la escuela 

moderna en el siglo XIX una multiplicidad de controversias, polémicas, 

encarnizados debates, en definitiva y parafraseando a Lucien Febvre, ver-

daderos combates por la educación.

the early twen  eth century. SpeciÞ cally, two objec  ves are established: Þ rst, to explore 

the ways in which these representa  ons are opera  ng as a structuring element of the 

na  onal iden  ty; secondly, to analyze how such representa  ons contributed to reinforce 

tradi  onal gender roles that are projected in the current Paraguayan society, exposing 

opera  ons that serve to perpetuate the dynamics of patriarchal order.

Keywords: Women. History textbooks. War of the Triple Alliance. Paraguay.
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Al fin y al cabo, a pesar de todos los embates sufridos prácticamente desde 

su constitución, la escuela moderna ha desempeñado y todavía desempe-

ña un papel fundamental en la dinámica de las sociedades; de hecho, una 

mirada a la historia de la educación pone de manifiesto que la escuela no 

ha dejado de presentarse como la institución socializadora por excelen-

cia, en cuyo espacio se configuran las identidades de los sujetos. Desde 

esta perspectiva, los espacios escolares constituyen un lugar privilegiado 

de construcción de identidades (nacionales, sexuales, de clase, etc.), y es 

a través de las prácticas educativas que el alumnado incorpora comporta-

mientos, actitudes y creencias que se consideran adecuados con los valores 

centrales de una cultura dominante.

En esta dirección, señala Da Silva (2000) que la educación de los siglos XIX 

y XX se caracterizó ante todo por un esfuerzo de control y de regulación 

de una población considerada potencialmente como peligrosa que debía 

adaptarse a las condiciones de trabajo capitalista. Pero, ¿cómo se concreta 

ese proyecto de educación masiva en el marco del espacio escolar? Sin ol-

vidar las condiciones históricas en las que se enmarca el surgimiento de la 

escuela moderna –desde una perspectiva foucaultiana (Foucault, 2005), se 

trata de una coyuntura estrechamente relacionada con la conformación de 

las sociedades disciplinarias o sociedades contemporáneas ligadas a una 

gigantesca maquinaria de instituciones, una red de control y vigilancia de 

los individuos– en el marco del presente estudio resulta interesante señalar 

que las premisas básicas y los conocimientos destinados a regular la ense-

ñanza en las escuelas se englobarían dentro de la pedagogía, disciplina que 

se desarrolla especialmente en el siglo XIX y que resultará fundamental 

para el quehacer educativo.

Ahora bien, ¿cómo aproximarse, pues, a los conocimientos escolares? Una 

de las respuestas posibles, entre muchas otras, sitúa el foco del análisis en 

las prácticas discursivas que transmite y legitima la institución escolar y 

que se encuentran comprendidas en el denominado currículo escolar. A 

propósito de la noción de currículo, Cherryholmes (1987) retoma la defini-

ción de McCutcheon y plantea que se trataría de aquello que los estudian-

tes tienen la oportunidad de aprender (acciones legitimadas y aprobadas), 

y aquello que los estudiantes no tienen la oportunidad de aprender (accio-

nes no delimitadas), toda una serie de acciones que tienen la finalidad de 

proyectar un modelo de individuo.

Es necesario tener en cuenta que el currículo escolar no está aislado, sino 

que es el resultado de fuerzas políticas internas (la escuela) y externas (la 

sociedad), tal y como apunta Cherryholmes (1987: 44): «Lo que los estu-

diantes tienen la oportunidad de aprender se produce socialmente y está 
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situado históricamente». Asimismo, el autor subraya: «Los estudiantes 

aprenden tanto de las oportunidades que se excluyen, como de las oportu-

nidades que se ofrecen. Pero aprenden cosas diferentes, según que un ob-

jeto esté presente o ausente; esta distinción es importante» (Cherryholmes, 

1987: 34). Los manuales escolares constituyen uno de los elementos fun-

damentales de la cultura material de la escuela y, como parte del currículo, 

contienen aquello que los estudiantes tienen la oportunidad de aprender y 

aquello que no tienen la oportunidad de aprender.

Desde la perspectiva desarrollada hasta aquí, el trabajo se orienta en torno 

a dos cuestiones: A finales del siglo XIX, en el período de postguerra y 

reconstrucción del Paraguay ¿qué constituye aquello que los estudiantes 

paraguayos tienen la oportunidad de aprender acerca de la Guerra de la 

Triple Alianza en la escuela? Más concretamente, ¿Qué oportunidades de 

aprendizaje acerca de las mujeres como sujeto histórico se ofrecen (y se ex-

cluyen) desde la incipiente historia escolar? El ensayo busca acercarse a los 

discursos escolares acerca de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) 

contenidos en una selección de libros de texto de Historia de finales del 

siglo XIX y comienzos del siglo XX en Paraguay. De forma específica, se 

trata de indagar acerca de las representaciones de las mujeres paraguayas 

presentes en el relato escolar de la Guerra Grande, explorar aquello que se 

dice y aquello que no se dice acerca de este colectivo.

La historia y la memoria de la Guerra

La memoria histórica y la memoria colectiva constituyen temáticas recu-

rrentes asociadas a los procesos de construcción de los estados nacionales. 

Ya hace más de un siglo, en una conferencia dictada en la Sorbona en el 

año 1882, el historiador francés Renan ponía de relieve los enrevesados 

vínculos entre estas nociones: «El olvido, e incluso diría que el error histó-

rico, son un factor esencial en la creación de una nación, y de aquí que el 

progreso de los estudios históricos sea frecuentemente un peligro para la 

nacionalidad» (Renan, 1983: 14). Inscrito en el pensamiento nacionalista 

moderno, los estudios históricos a los que se refiere el autor se englobarían 

en el llamado conocimiento histórico científico. Esta suerte de historia ob-

jetiva se encontraría en el extremo opuesto y en constante tensión con otra 

historia, considerada ante todo como el cúmulo de recuerdos (y olvidos) 

que comparte una comunidad.

A lo largo del siglo XIX, la historia se reveló como un elemento crucial 

en la configuración de las naciones y en la conformación de una identi-

dad común en torno al estado moderno. Como bien señalan autores como 

Hobsbawm (1998) y Smith (1997) la articulación entre el estado y la na-
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ción se proyectó mediante diversos dispositivos políticos, económicos y 

culturales, entre los que destaca la historiografía moderna como meca-

nismo útil en la creación de un relato histórico en clave romántica cuya 

finalidad primordial estuvo orientada a la conformación de una identidad 

nacional. Más allá de los diversos matices, los postulados de los tres auto-

res permiten distinguir varias historias, más o menos opuestas, pero siem-

pre vinculadas entre sí.

De más está decir que enfrentarse a estos procesos en el marco del Paraguay 

de postguerra supone ciertas complejidades y particularidades, una mira-

da atenta a este período pone de manifiesto los conflictos producidos en 

torno a la gestión de la memoria. Muy brevemente, la Guerra de la Triple 

Alianza se extendió desde el año 1864 hasta el año 1870 y en ella los paí-

ses de la denominada «Triple Alianza», conformada por Argentina, Brasil 

y Uruguay, se enfrentaron a Paraguay. Un análisis de la guerra y de sus 

consecuencias excedería el propósito de este trabajo, baste con recordar 

que dicha contienda dejó un Paraguay devastado y que el recuerdo de la 

guerra se presenta como uno de los elementos conformadores de la nación 

paraguaya, cuyas secuelas en la memoria de la ciudadanía están todavía 

lejos de ser superadas u olvidadas.

Plantea Couchonnal (2012) que la Guerra de la Triple Alianza, también 

conocida como Guerra Guasú1 o Guerra del Paraguay, se establece como 

punto de inflexión en dos direcciones, por un lado culmina un proceso de 

conformación de la identidad nacional vinculado a elementos coloniales, 

por otro lado inaugura un proceso de reconstrucción nacional del país en 

términos liberales. Desde esta perspectiva es posible afirmar que a partir 

del relato histórico de la guerra, que comienza a configurarse en el período 

de postguerra, se conforman los caracteres esenciales de la nación para-

guaya y asimismo se construye un modelo inteligible de los principales 

actores sociales de la contienda. Se trataría de una suerte de matriz que 

acabará por reproducirse en el tiempo mediante diversos mecanismos de 

socialización. A propósito de este proceso, destaca Capdevila: «La guerra 

habría fundado un nuevo Paraguay, ella explicaría lo que este país ha deve-

nido, lo que son sus habitantes. Constitutiva de la identidad nacional, par-

ticipa más generalmente de la estructuración de las identidades colectivas, 

de género, social y política» (Capdevila, 2010: 12).

1 Guasú es idioma guaraní se traduce como «Grande».
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La escuela y enseñanza de la historia

De acuerdo con Soler (2010) la Guerra de la Triple Alianza constituye un 

tema que ha monopolizado las producciones de la historia y las ciencias 

sociales, una circunstancia que tiene que ver con las características únicas 

del acontecimientos en el contexto de América Latina, singularidades en-

tre las que cabe citar la duración, el número de víctimas y las consecuen-

cias políticas que ocasionó el conflicto. En este sentido, explica la autora, 

se trata de producciones historiográficas que todavía en la actualidad re-

sultan simbólicamente productivas para explicar los conflictos políticos de 

los países involucrados en el mismo.

Pero ¿cuáles eran las producciones de la historia en el período de post-

guerra? ¿Y cómo se sitúa la escuela ante un escenario en el que emergen 

diversos relatos históricos acerca de la Guerra de la Triple Alianza? Ante 

todo, cabe recordar que los relatos de guerra evidenciaban la convivencia 

de memorias heterogéneas, en ocasiones contradictorias, en esta dirección 

varios autores destacan la situación de la sociedad paraguaya de postgue-

rra ocupada por las fuerzas aliadas en los primeros años, con veteranos 

de ambos bandos, sobrevivientes, etc. (Brezzo, 2015; Capdevila, 2010; 

Telesca, 2015).

Después de la guerra, la administración conformada por autoridades afi-

nes a los poderes vencedores tomó a su cargo la reorganización del país. 

Una nueva élite cercana a la ideología liberal en los aspectos político y 

económico, y conservadora en el aspecto social, asume la dirección del 

país bajo la consigna de «regeneración»; la educación se convertirá en ins-

trumento esencial para los nuevos gobiernos (Velázquez, 2015). En este 

contexto, la enseñanza de la historia ocuparía un espacio crucial en las 

escuelas y adquiriría un carácter estratégico en la legitimación de un dis-

curso histórico hegemónico acerca de la historia nacional, indispensable 

para la formación de un modelo de ciudadanos en consonancia con los 

ideales liberales.

No obstante, hay que tener presente que el proceso de organización del 

sistema educativo atravesó diferentes etapas y no se extendió por el territo-

rio paraguayo de manera uniforme. En este sentido, Telesca (2015) señala 

que a pesar de que la Constitución de 1870 estipulaba que la educación 

primaria sería «obligatoria y de atención preferente del gobierno», habrá 

que esperar hasta el año 1881 para que se redacte el primer Reglamento 

General para las Escuelas Públicas. Sobre la enseñanza de la historia, 

Brezzo (2008, 2015) y Telesca (2015) apuntan que el Reglamento estipula-

ba que la historia nacional se incluiría como asignatura obligatoria desde 
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el primer grado, además resulta significativo que, aunque no logró concre-

tarse, una de las atribuciones del Reglamento en relación con la enseñanza 

de la historia consistía en fijar los manuales escolares a ser utilizados en 

las instituciones escolares.

Los primeros relatos escolares sobre la guerra aparecen en los años de 

postguerra. Acerca de esta etapa de reorganización nacional, Brezzo 

(2001) señala que para la enseñanza de la historia en las escuelas se adoptó 

el modelo historiográfico impulsado por Cecilio Báez, intelectual paragua-

yo adscrito a una corriente historiográfica que articuló una lectura de la 

historia nacional en la que se consideraba al presidente Francisco Solano 

López como responsable de la contienda. Hay que tener en cuenta que este 

discurso histórico se plasmó en publicaciones diversas que proporcionaron 

a la población culta y a los escolares de una lectura específica del pasado 

nacional.

En efecto, pues, es posible afirmar que la escuela paraguaya que emerge en 

el período de postguerra parece situarse de una manera definida ante los 

discursos históricos acerca de la guerra que comenzaron a emerger en las 

postrimerías del siglo XIX en Paraguay. Aunque estos datos arrojan luci-

dez y permiten componer un panorama, siempre provisorio, acerca de la 

enseñanza de la historia en las escuelas paraguayas, no cabe duda de que la 

historia escolar se convirtió en el foco de intensas polémicas, de combates 

por la educación, como se apuntaba al inicio del ensayo. Probablemente, 

existía un discurso escolar que se pretendía hegemónico y que entraba en 

conflicto con otros relatos posibles de la guerra.

Desde este marco de análisis, resultan de gran interés los estudios del 

Carretero (2007) sobre la construcción de la memoria histórica en la escue-

la, que distingue tres registros del pasado: la historia académica, que desa-

rrollan los historiadores y científicos sociales; la historia escolar, enseñada 

en la escuela y más ligada a las emociones; y la historia cotidiana, que for-

ma parte de la memoria colectiva de la sociedad. Pero, lo más interesante 

del planteamiento consiste en que no se trata de registros aislados, sino que 

forman parte de una estructura de narraciones interrelacionadas que inter-

vienen en diferentes dominios de la subjetividad, tal como resume el autor: 

«En síntesis, los tres tipos de historia se corresponden con tres registros de 

construcción social y significativa del pasado, que incorporan la identidad 

colectiva en la trama vital de cada individuo» (Carretero, 2007: p. 39). Sus 

planteamientos adquieren una connotación particular en el marco del pre-

sente trabajo ya no sería demasiado desacertado afirmar que en el contexto 

del Paraguay de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las líneas 

que separan los tres registros de la historia, académica, escolar y cotidiana, 
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se tornan a menudo difusas y difíciles de dilucidar. Evidentemente, habría 

que introducir aquí toda serie de matices, no obstante, y siempre en el con-

texto de estas líneas, resulta útil para pensar acerca de la enseñanza de la 

historia en la escuela paraguaya. Por consiguiente, esto quiere decir que la 

aproximación a los discursos escolares de la guerra presente en la escuela 

a través de los manuales escolares implica necesariamente tropezarse con 

los tres tipos de historia.

Las mujeres en la Guerra y en la Postguerra

El estado actual de la investigación histórica, que engloba de forma amplia 

estudios acerca de las mujeres en el Paraguay, permite constatar que éstas 

desempeñaron roles heterogéneos a lo largo de la guerra2. En este sentido, 

Capdevila (2010) señala que el movimiento de conjunto de la moviliza-

ción de las mujeres tuvo lugar en el marco más amplio de la movilización 

de la sociedad entera. Sin embargo, de acuerdo con el planteamiento del 

historiador francés, el acontecimiento de la guerra no favoreció una modi-

ficación sustancial de los roles tradicionales de género, ciudadano y clase.

En la misma línea argumentativa, Potthast (2011) destaca la importancia 

del rol socio-económico de las mujeres antes de la guerra, afirmando que 

durante siglos habían desempeñado el papel de proveedoras y se habían 

encargado de las actividades de subsistencia y el pequeño comercio; roles 

que en efecto se acrecentaron durante el desarrollo del conflicto bélico. De 

acuerdo con la autora, desde el año 1866, cuando el conflicto recrudece en 

detrimento de Paraguay, las mujeres comenzaron a desempeñar además 

tareas tradicionalmente masculinas como el trabajo en las salinas, y tam-

bién trabajaron en los campamentos militares como choferes.

Ahora bien, a pesar de que efectivamente se produjo un desplazamiento 

del rol tradicional de las mujeres durante el desarrollo del conflicto, es po-

sible advertir que los periódicos y las publicaciones de guerra reproducían 

una imagen de las mujeres paraguayas en sus roles tradicionales designán-

dolas como «el bello sexo nacional». Es decir, el contexto excepcional de 

la Guerra de la Triple Alianza había habilitado un espacio también excep-

cional de participación de las mujeres, sin embargo durante el período de 

2 Aunque excede los límites de este trabajo, quisiéramos destacar que, al menos desde la última 
década, comenzaron a aparecer especialmente en el ámbito académico novedosos estudios 
centrados en el papel de las mujeres paraguayas en la historia, un cúmulo importante de tra-
bajos que ha introducido nuevas perspectivas y líneas de trabajo en los estudios de las mujeres. 
Este esfuerzo teórico por repensar a las mujeres paraguayas desde «otros» lugares incluye a 
autores tanto del ámbito nacional como internacional. A modo de ejemplo: Barreto (2012), 
Boidin (2011), Capdevila (2010), Carbone (2015), Céspedes (2015), Makarán (2015), Potthast 
(2011).
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postguerra y la instauración del liberalismo en el país esta circunstancia 

histórica es comprendida por la sociedad desde su excepcionalidad, en 

un esfuerzo por mantener, o mejor restaurar, el orden (hetero)patriarcal 

(Capdevila, 2010; Carbone, 2015; Potthast, 2006, 2013).

Por otra parte, en lo que concierne a la representación de las mujeres, al 

posible lugar que se le asignó en los tres registros de la historia que se 

mencionaban hace un momento, Potthast (2006) señala que después de 

la guerra la sociedad paraguaya hubiera podido conmemorar y recordar 

la contribución de las mujeres en la guerra de diversas formas, pero no fue 

así. Salvo algunas excepciones, atribuidas a periódicos asuncenos donde 

aparecían algunas «destinadas» con el objetivo de demostrar la tiranía de 

Francisco Solano López, hubo que esperar hasta bien entrado el siglo XX 

para hallar un atisbo de cambio en la memoria colectiva del pueblo que: 

«resaltaba «la residenta» y «el bello sexo nacional» en vez de las destina-

das y reconstructoras [...]. Esto se debe al hecho de que la imagen de la 

residenta era la menos conflictiva y la más coherente tanto con el nacio-

nalismo como con los roles tradicionales de género» (Potthast, 2006: 100).

Lo cierto es que tras el final de la guerra, la situación de las mujeres era, 

por decirlo de alguna manera, bastante limitada y precaria. A propósito 

de esta circunstancia, conviene tener presente varios aspectos: en primer 

lugar, como señala Potthast (2011), muchas de las mujeres sobrevivientes 

de la guerra que regresaron a Asunción se toparon con un panorama de-

solador: algunas encontraron sus casas ocupadas, otras tuvieron que pe-

dir limosna, dormir en la calle o dedicarse a la prostitución para poder 

sobrevivir; en segundo lugar, las mujeres asumieron la reconstrucción de 

la economía del país, dedicándose a la economía de subsistencia y al pe-

queño comercio. En tercer lugar, cabe destacar una cierta resistencia de las 

mujeres que se traducía en protestas y enfrentamientos. En último lugar, 

las mujeres también desempeñaron el rol de educadoras de los futuros ciu-

dadanos, un papel que resultaba paradójico en el contexto de lucha por los 

derechos de las mujeres, tal como señala Velásquez: «El magisterio puso 

en evidencia la contradicción fundamental del modelo liberal-conservador 

de sociedad propuesto luego del final de la Guerra de la Triple Alianza: la 

mujer carece de los derechos que debe inculcar a las futuras generaciones» 

(Velásquez, 2015: 87). Recapitulando, no cabe duda de que las mujeres 

participaron de forma activa en la vida del Paraguay durante los años de 

guerra como en el período posterior. No obstante, los diversos roles que 

desempeñaron no parecen tener huella ni en la incipiente historiografía de 

postguerra ni en la historia escolar.
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Los primeros relatos escolares de la Guerra de la Triple 
Alianza

Con la finalidad de aportar mayor claridad al análisis y siguiendo la pro-

puesta de Velázquez (2015), los libros de texto estudiados corresponden a 

la época liberal entendida en su sentido más amplio, es decir en el período 

que abarca desde el año 1870 hasta 1940 y que se refiere al constitucio-

nalismo de carácter liberal que rigió durante esos años la vida del país. 

Asimismo, se distinguen dos períodos más específicos: la denominada era 

republicana (1870-1904) y la era liberal (1904-1940).

De forma general, se advierte que la producción y el uso de manuales 

escolares en los años inmediatamente posteriores a la culminación de la 

guerra no constituían una preocupación prioritaria para la administración 

(Florentín, 2009). Sobre esta situación, Telesca (2015) subraya que recién 

en el año 1889 el Estado Nacional invirtió por primera vez en la compra 

de manuales escolares. Si bien en esos años la enseñanza de la historia co-

menzaba a tomar forma en las aulas, es posible identificar discursos acerca 

de la guerra plasmados en libros de textos de los países vecinos. Como 

ejemplo de uno de esos discursos que probablemente circulaban en las 

escuelas paraguayas, se encuentra el Compendio de Historia de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata (1862) de la pedagoga argentina Juana Manso; un 

manual de uso extendido en las instituciones educativas argentinas, donde 

se formaron numerosos docentes paraguayos que desarrollaron una inten-

sa labor educativa durante el período de postguerra.

La obra de Juana Manso fue editada por primera vez en el año 1862, sin 

embargo en los años siguientes le seguirán numerosas reediciones, corre-

gidas y aumentadas cada vez. Para este trabajo se utilizó la octava edición 

correspondiente al año 1881. Merece la pena destacar que en la porta-

da del libro se incluye la siguiente aclaración: «adaptado para el uso de 

las escuelas de la República Argentina», es decir que el libro editado en 

Buenos Aires está dirigido a los estudiantes argentinos. En tema de la gue-

rra, denominada por la autora «la Guerra del Paraguay» está incluido en el 

capítulo XXXIV del libro. En los escasos parágrafos dedicados a la guerra 

las mujeres están ausentes en el relato. Pero lo verdaderamente interesante 

y curioso es que prácticamente no se nombra ningún actor más que un 

nombre propio: «López», «Francisco Solano López», o «López Solano».

Por otra parte, aparece el Compendio de Historia y Geografía del Paraguay 

(1878) de Leopoldo Gómez de Terán y Próspero Pereira Gamba. La obra 

podría representar la expresión más acabada del discurso oficial de la post-

guerra cuya lectura subrayaba la victoria de la civilización, representada 
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por Argentina, Brasil y Uruguay, sobre la barbarie, simbolizada por el 

Paraguay de Francisco Solano López (Telesca, 2015). El libro fue reedita-

do dieciséis veces de manera sucesiva, revisado y aumentado en ocasiones, 

se trata del primer manual de Historia editado en Paraguay después de la 

guerra, inicialmente elaborado para ser utilizado como texto de estudio 

en el Colegio Nacional de Asunción creado en el año 1876 (Brezzo, 2001; 

Silvera, 2011; Telesca, 2013).

El Compendio de Historia y Geografía del Paraguay (1878), de Gómez de Terán 

y Pereira Gamba, está organizado en dos secciones, la primera está dedica-

da a la Geografía y la segunda a la Historia, con un total de 610 párrafos 

numerados distribuidos en un total de 183 páginas. El tema de la guerra 

aparece bajo el título de «Guerra del Paraguay» y ocupa un total de 8 pá-

ginas. En rigor, a lo largo del relato no se menciona ningún acontecimien-

to o asunto relacionado con la participación de las mujeres en la guerra. 

Sin embargo, cabe destacar que aparecen nuevos actores: los «paraguayos» 

como colectivo aparecen en varias ocasiones: «La desproporción era in-

mensa; sin embargo, resistieron los paraguayos a toda intimación de ren-

dirse [...]» (Gómez de Terán y Pereira Gamba, 1878: 162: parágrafo 594).

El desplazamiento de los relatos escolares: el discurso 
nacionalista

Poco después de 1870 se instaló en Paraguay un abrumador clima político, 

social y económico que terminó por agotar el proyecto de reconstrucción 

nacional vinculado a la «regeneración» (Brezzo, 2005, 2008). A pesar de 

que el Estado y las elites políticas se esforzaron por mantener en el espacio 

público un relato de la guerra ajustado a la visión de los vencedores, poco 

a poco fueron surgiendo expresiones de una «contramemoria» que hacia 

1880 se convertiría en una expresión moderada de patriotismo (Capdevila, 

2012).

A comienzos del siglo XX surgió en Paraguay una corriente nacionalista 

que asoció la acción política a la militancia por la memoria, es decir que 

la producción de un discurso eminentemente nacional se erigió ante todo 

como un relato de la historia de la nación paraguaya en el que la Guerra 

de la Triple Alianza constituyó el acontecimiento articulador del pasado 

de la nación. Entre los años 1910 y 1930 tuvo lugar la elaboración de una 

memoria colectiva que presentaba al Paraguay como una gloriosa nación, 

con una representación de la guerra basada en el heroísmo y el sacrificio 

del soldado paraguayo (Capdevila, 2012). Este impulso historiográfico 

nacionalista se encuentra vinculado a la llamada «Generación del 900» 

representada por figuras como Blas Garay, Manuel Domínguez, y Juan 
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O’Leary, contemporáneos de Cecilio Báez. La nueva «cuestión nacional» 

hace referencia a dos tendencias historiográficas opuestas en la interpre-

tación del pasado y se define en los primeros años del siglo XX a partir de 

una disputa intelectual entre Cecilio Báez, adscrito a una corriente histó-

rica crítico-realista que perfila un pueblo paraguayo en cierta medida res-

ponsable de las penurias de su pasado, y Juan O’Leary, ligado a la corrien-

te histórica conservadora-idealizante que habilita una visión nacionalista 

y patriótica de la historia y que finalmente acabará por imponerse (Brezzo, 

2005, 2008; Soler, 2010). En este contexto histórico se inserta el trabajo de 

Blas Garay, cuya obra inaugura la historiografía nacional paraguaya. Es 

importante notar que el discurso acerca de la Guerra elaborado por este 

autor no se aleja demasiado del modelo historiográfico hegemónico de la 

primera etapa de la postguerra propuesto por Cecilio Báez, sin embargo, 

introduce algunos matices en la interpretación de la contienda (Alegre, 

2014; Brezzo, 2001). Como modelo representativo de esta incipiente his-

toriografía nacional destacan dos manuales de Blas Garay: el Compendio 
Elemental de Historia del Paraguay (1896) y Breve Resumen de la Historia del 
Paraguay (1897). De acuerdo con Telesca (2013) el primero de estos ma-

nuales fue impreso en la imprenta el Progreso de Madrid a finales del año 

1896, mientras que el segundo manual se imprimió en el establecimiento 

tipográfico de la viuda e hijos de Trello; con todo, ambos libros se publica-

ron bajo el sello de la Librería y Casa Editora Uribe, ubicada en la ciudad 

de Asunción.

El Compendio Elemental de Historia del Paraguay (1896) está organizado en 

dos partes, la primera parte dedicada al período colonial y la segunda parte 

centrada el período independiente, ambas a su vez divididas en dos seccio-

nes cada una. El tema de la Guerra de la Triple Alianza está ubicado en 

la segunda parte, sección segunda, de tal modo que ocupa los dos últimos 

capítulos del manual. Se advierte que en el total de 26 páginas dedicadas 

al desarrollo de la Guerra no se dedica ningún párrafo referente a la par-

ticipación de las mujeres en el conflicto bélico, un examen minucioso per-

mite asimismo constatar que ni siquiera aparecen en el relato las palabras 

mujer, mujeres o paraguayas. En lo demás es posible encontrar párrafos 

donde sí se mencionan otros colectivos históricamente invisibilizados en 

la historia, por ejemplo se habla de «ancianos y niños» (p. 283), «niños y 

viejos» (p. 289) y «mutilados o niños» (p. 294). La otra obra de Báez, Breve 
Resumen de la Historia del Paraguay (1897) consta de 139 páginas que abar-

can desde la historia Precolonial hasta la Guerra de la Triple Alianza. El 

tema de la guerra se desarrolla en el capítulo tres y se le dedica un total de 

13 páginas. Tampoco en este manual existe mención alguna acerca de la 

participación o el papel de las mujeres en la contienda.
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Aunque las obras de Garay se sitúan en el marco de la incipiente histo-

riografía nacional, los relatos de la guerra en clave patriótica comienzan 

a configurarse a comienzos del siglo XX, durante la ya mencionada era o 

etapa liberal (1904-1940)3. A grandes rasgos, estos años se caracterizan por 

la introducción en el país de los principios fundamentales del liberalismo 

en el orden político, económico, social y educativo. Precisamente, la edu-

cación constituyó el eje central de los sucesivos gobiernos liberales, invo-

lucrándose en la misma dirigentes políticos, líderes sociales e intelectuales 

(Rivarola, 2003).

El historiador Juan O’Leary fue el fundador del denominado revisionismo 

paraguayo y desde muy joven se dedicó a la enseñanza de la Historia en 

el Colegio Nacional, en este sentido su importancia radica en que todavía 

en la actualidad la escritura de la memoria colectiva en Paraguay refleja en 

cierta medida el pensamiento del autor, poniendo al descubierto la conti-

nuidad y vigencia de la corriente historiográfica nacionalista ligada al revi-

sionismo (Brezzo, 2008). La primera obra monográfica del autor fue «La 

Guerra de la Triple Alianza», publicada en el Álbum Gráfico de la República 
del Paraguay (1911), de la que se desprenderían posteriores interpretacio-

nes históricas recogidas en Nuestra Epopeya (1911), El Mariscal Solano López 
(1920), El libro de los Héroes (1922), y El Centauro de Ybycui. Vida heroica de 
Bernardino Caballero en la Guerra del Paraguay (1929). Aunque la producción 

historiográfica de O’Leary no podría insertarse en la categoría de lo que 

suele denominarse como manuales escolares o libros de texto, sí adquiere 

relevancia en la enseñanza de la historia como portadora de un modelo 

historiográfico que estará presente en los espacios escolares y se convertirá 

en el discurso oficial de la guerra a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XX. En todo caso, es posible descubrir las huellas del relato histórico de la 

guerra que propone el autor en los tres registros de la historia que plantea-

ba Carretero (2007). Nuestra Epopeya. Guerra del Paraguay 1864-1870 (1919) 

aporta valiosos ejemplos sobre este desplazamiento del relato histórico de 

la guerra hacia la corriente nacionalista. En los siguientes ejemplos emer-

gen varios actores antes ausentes en la historia: «Que las mujeres, los niños 

y los ancianos han volado a los combates a reemplazar a la generación 

viril» (p. 338); y en la sección dedicada al desenlace de la guerra puede 

leerse: «Millares de mujeres y niños formaban parte de aquella fúnebre 

procesión, a cuya cabeza caminaba pensativo, misterioso y sombrío el gue-

rrero formidable que un día pusiera en conmoción a medio continente, y 

3 Si bien ya se mencionó que en el marco del presente trabajo, y simplemente por motivos de 
claridad, se emplea una definición amplia de etapa liberal (1870-1940), de forma restringida la 
era liberal suele utilizarse para definir el período que abarca desde 1904 hasta 1936, en la que 
tiene lugar una hegemonía política y social del Partido Liberal (Velázquez, 2015).
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ante cuyo nombre temblaban de espanto las legiones enemigas» (p. 550). 

En la obra titulada El libro de los héroes. Páginas históricas de la Guerra del 
Paraguay (1922) lo primero que se advierte es un deslizamiento en el dis-

curso acerca de la guerra. Esto se debe no solamente a que el relato gira en 

torno a una exaltación de Francisco Solano López y del pueblo paraguayo, 

sino porque en esta ocasión aparecen las mujeres como parte del conjunto 

de actores sociales participantes de la contienda bélica. De forma especí-

fica, los relatos asociados a las mujeres en la guerra aparecen en la tercera 

parte del libro bajo los siguientes epígrafes: «La heroína de Itá Ybaté», 

«Las mujeres de Piribebuy», «Los héroes ignorados» y «Mariquinha». Muy 

brevemente, se exponen a continuación algunos ejemplos. En el apartado 

que lleva por título «La heroína de Itá Ybaté», que narra un suceso pro-

tagonizado por una mujer como bien se desprende del epígrafe, se relata 

lo siguiente: «Nuestra heroína despertó de pronto. La despertó la voz del 

extranjero que ya llegaba. Se puso de pie, midió distancias, indagó el hori-

zonte, gritó a sus camaradas y salió como una fiera hostigada, enfurecida 

ante el peligro» (p. 346), y ya al final de la historia: «La heroína de esta 

historia era Ramona Martínez. ¡Anciana, pobre y casi ciega, vive todavía!» 
(p. 348). En una línea narrativa similar, en el apartado «Las mujeres de 
Piribebuy» puede leerse por ejemplo: «Todos habían sucumbido o estaban 
aplastados por la fatiga, desarmados, inermes. Todos, no! Aún quedaban 
en pie algunos centenares de madres, que habían presenciado la agonía 
gloriosa de sus hijos. Quedaban ellas para consumar el sacrificio, para 
rubricar con su sangre aquella página de romántico heroísmo» (p. 352). 
Finalmente, aunque el epígrafe «Los héroes ignorados» no se centra de 
forma plena en la participación de las mujeres en la guerra, de todas mane-
ras este colectivo no deja de protagonizar alguno de los párrafos: «Y hasta 
las mujeres ocupaban los puestos de los caídos, rechazando al enemigo a 
botellazos, con puñados de arena, con los dientes y con las uñas» (p. 362). 
Recogiendo lo más importante, en El libro de los héroes. Páginas históricas de 
la Guerra del Paraguay, aparece en el relato no solamente Francisco Solano 
López como personaje central a lo largo de toda la obra, sino que emergen 
otros colectivos participantes a los que se les atribuye una participación 
activa en la guerra: las mujeres, los niños y los ancianos. No obstante, el 
cambio evidente con las anteriores obras analizadas, las mujeres todavía 
aparecen de forma marginal en el relato, sobre todo si se tiene en cuenta 
que se trata de una obra de una extensión notable. Por su parte, en El libro 
de los héroes. Páginas históricas de la Guerra del Paraguay, las referencias a las 
mujeres encuentran un espacio propio en la estructura del relato histórico, 
un detalle que se cristaliza en el hecho de que los episodios concretos en 
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los que se exalta el papel de las mujeres en la guerra se organizan en un 
apartado propio.

Conclusión

«Nos aguarda una delicada operación, hay que extraer el corazón sin 
matar al paciente. La historia de nuestro país es como la de un pacien-
te viejo y sufrido y tal vez logremos salvarlo. Empezaremos aquí, con 
Carlomagno»

This land is mine [Esta tierra es mía] (1943)

El recorrido acaba, por decirlo de alguna manera, en el punto de partida. 
Porque el trayecto propuesto no tenía por objetivo avanzar, sino suscitar 
grietas en un discurso historiográfico sobre las mujeres que todavía en la 
actualidad se presenta, salvo contadas excepciones, sin fisuras. Tal y como 
expresa Sorel, director de la imaginaria escuela de la película de Renoir: 
«nos aguarda una delicada operación». En el contexto de este trabajo, se 
trata de una doble operación, por un lado repensar la historia escolar, y 
por otro lado, repensar también el lugar que ocupan las mujeres en sus 
páginas.

El mapa trazado, a modo de esbozo y de formal provisional, permite no 
obstante reconocer dos momentos diferenciados en la representación de 
las mujeres paraguayas de la historiografía escolar acerca de la Guerra de 
la Triple Alianza: en primer lugar una invisibilidad de las mujeres en el re-
lato histórico construido a partir de la visión de los vencedores y plasmada 
en los libros de texto utilizados en los años de postguerra, pero también en 
la incipiente historiografía nacionalista de finales del siglo XIX y comien-
zos del siglo XX; en segundo lugar el desplazamiento hacia una visibilidad 
estereotipada de las mujeres en el discurso oficial de la guerra elaborado 
por la corriente revisionista de la historia paraguaya, en la que destaca la 
labor del historiador Juan Emiliano O’Leary. Ambos momentos son im-

portantes, el primero de ellos porque permite constatar las formas en que 

se prescinde de las mujeres como sujeto histórico de la guerra; el segundo 

momento las introduce en el relato histórico junto con otros actores socia-

les antes también invisibles, pero las representa en unos roles ajustados al 

discurso heteropatriarcal que se pretende hegemónico.

Este relato estereotipado acerca de las mujeres, tan recurrente en la his-

toriografía nacional de la segunda mitad del siglo XX, constituye todavía 

en la actualidad una representación viva, de tal manera que el Paraguay 

de la postguerra es frecuentemente imaginado como un país habitado por 

mujeres, niños y ancianos. Se trataría ante todo de una puesta en marcha 

de ciertos mecanismos culturales que propiciaron un movimiento paradó-
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jico en relación con la memoria histórica del conflicto: desaparecen de la 
memoria nacional los hombres sobrevivientes de la guerra al tiempo que 
se construye un imaginario en torno a los hombres-próceres de la patria 
(Capdevila, 2010).

En la obra de Juan O’Leary donde se visibiliza el papel de las mujeres en 

la guerra, queda latente una tensión en torno a los modos posibles de re-

presentación de las mujeres en el proyecto de recuperación de la memoria 

histórica llevado a cabo por la historia revisionista a comienzos del siglo 

XX. De forma específica, la exigencia social de poner en valor el papel de 

las mujeres en el relato histórico de la guerra tropezaba con el modelo de 

mujer que la elite intelectual ansiaba proyectar en la sociedad paraguaya: 

mujeres ligadas fundamentalmente al espacio doméstico y bajo la tutela de 

un hombre. Esta tensión no se resolvería hasta unos años después cuando 

la imagen de la «residenta» pasaría a simbolizar el ideal de «mujer para-

guaya».

La construcción de la imagen de las mujeres paraguayas presente en la 

historia escolar de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX permi-

te vislumbrar un entramado político que se inscribe en el marco mucho 

más amplio de normalización del cuerpo de las mujeres, un proceso que 

incluye tanto la invisibilidad, el silencio acerca de este colectivo en los ma-

nuales, como la visibilidad, la emergencia del papel de las mujeres en los 

nuevos discursos nacionalistas. En este último caso, resulta más evidente 

que la representación de las mujeres se unió a un imaginario social ligado 

a los roles tradicionales de género: la literatura revisada destaca a las «ma-

dres», «esposas», «viudas» e «hijas», todo un ejército de heroínas, mujeres 

valientes dispuestas a luchar y morir por la patria, siempre en la sombra y 

en segundo plano.

La imagen estereotipada de las mujeres será fomentada a lo largo de un 

siglo por la historiografía oficial, y quedará grabada en la historia escolar y 

en memoria colectiva de los paraguayos. Una representación de las muje-

res que encontró un lugar propicio en los espacios públicos de ejercicio de 

la memoria, en las conmemoraciones y celebraciones patrióticas que toda-

vía hoy siguen vigentes. Muy probablemente, la escuela como institución 

y la enseñanza de la historia como dispositivo de legitimación se presenten 

en la actualidad como uno de esos espacios. Las grietas a explorar son 

numerosas pasada la primera década del siglo XXI; escribía en una de sus 

obras sobre la guerra el historiador O’Leary: «Y sin embargo, el Paraguay 

existe»...en un arrebato de entusiasmo sería posible elevar la voz y añadir 

«…y las mujeres también».
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