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Resumen
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigaci6n que propone aportar a la

comprensidn de algunos aspectos del proceso histdrico de conformacidn del sistema
educativo pampeano. Focallzando el andlisis en las relaciones establecidas entre la sociedad
civil y el Estado, nos apoyamos en el supuesto de que la fisonomia homog^nea que adquiere
ei sistema educativo ha sido mds el resuitado de un proceso que el proceso mismo.

En este artfcuio centramos el anillsis en algunas regulaciones estatales y su impacto
en el Territono, entre fines del siglo XIX y principio del XX, preguntdndonos si ^el proceso
de construccidn del sistema educativo pampeano fue un 'reflejo' de ias poiiticas nacionales
0 es posible identificar ciertas particuiaridades?. ^Qu6 continuidades, quiebres y
contradicciones es posibie estabiecer entre la normativa estableclda desde los organismos
centrales y las condiciones -y posibiiidades- de cumplimiento de la normativa en el dmbito del
Territorio?. Tales condiciones se vincuian con rasgos propios del Territorio y con una
"difusa" presencia del Estado nacional. Presencia que, en ei Ambito educativo, se hacia
efectiva a traves de la figura de los inspectores, quienes -sostenemos- actuaron a manera
de "visagra" entre las disposiciones emanadas desda ia Capital y las necesidades locaies.
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On an official mission: Inspectors in the National Territory of
ia Pampa (1880-1920)

Abstract
This paper is inciuded in a research project which alms at cianfying some aspects of

the historical process by which the educational system of la Pampa was structured. Focus-
ing on the analysis of the relationship that was established between the civilian society and
the state, we base our wori< on the supposition that the homogeneous image that the
educational system acquires is more the resuit of a process than the process itself.

We focus our articie on the anaiysis of some state regulations and their impact on the
Territory, between the end of the 19* century and the beginning of the 20*. We ask our-
selves: "Was the process of construction of the educational system in la Pampa a "reflec-
tion" of nationai poiicies or is it possible to identify certain particuiarltiesr "Which continui-
ties, interruptions and contradictions is it possibie to establish between the norms created in
the central organizations and the conditions -and possibilities- of fulfiliing those norms in the
Territory?". Such conditions are connected with a 'diffused' presence of the National State.
This presence vras made effective, in the fieid of education, through the inspectors who -
we sustain- acted as a "hinge" between the rules sent from the Capital and the local needs.

Keywords: education - State - society - ten-itory - inspectors
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Presentacion
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigacion^ que propone aportar a

la comprensidn de algunos aspectos del proceso histdrico de conformaci6n del sistema
educativo pampeano, focalizando el andlisis en las relaciones establecidas entre la
sociedad civil y el Estado. Sostenemos la idea de que el desarrollo de este proceso
estuvo lejos de darse en forma lineal y progresiva sino que se verified en medio de
fuertes tensiones y debates.

En relacidn con lo anterior, nuestras indagaciones se apoyan en el supuesto de
que la fisonomfa homog6nea que adquiere el sistema educativo ha sido m^s el resultado
de un proceso que el proceso mismo. Esto es asf porque en todo proceso los sujetos
mantienen una relacidn de adecuacidn y conflicto respecto de la normativa; en esa
relacidn Intervienen experiencias, intereses, resistencias, que afectan en grado vari-
able al conjunto de los actores involucrados.

En esta oportunidad centraremos el analisis en algunas regulaciones estatales
y su impacto en el Territorio entre fines del siglo XIX y las primeras decadas del XX,
preguntdndonos si ^el proceso de construccidn del sistema educativo pampeano fue
un "reflejo" de las poirticas nacionales o es posible identificar ciertas particularidades
que lo caracterizaron?. ^Qu6 continuidades, quiebres y contradicciones es posible
establecer entre la normativa establecida desde los organismos centrales y las
condiciones -y posibilldades- de cumplimiento de la normativa en el dmbito del Territorio?
Tales condiciones se vinculan con rasgos propios del Territorio y con una "difusa"
presencia del Estado nacional. En este eontexto la presencia estatal en el dmbito
educativo se hacfa efectiva a traves de la figura de los inspectores, quienes -
sostenemos- actuaron a manera de "visagra" entre las disposiciones emanadas desde
la Capital y las necesidades locales.

Ei mandato civilizador
En el af̂ o 1911, en su informe al Inspector General de Escuelas de Terrltorios

RaCil B. Dfaz, el Inspector Seccional Olivio Acosta manifestaba:

SerIa dificil caracterizar un medJo social tan heterogeneo como el de la Pampa.
Atraidos los elementos sociales por las faoilidades de vida y de lucha, se han
formado los centros de poblacl6n con individuos de todas las clases y
condiciones, desde el trabajador honrado y honesto, hasta el fracasado y vividor
de oficio. Todas las agrupaciones se han constituido improvisadamente y como
por "yuxtaposicion", lievando en ^1 aparte de cada una de las modaiidades
personales, que tanto podrian ser la de un hidalgo de provincia, como las ds un
modesto turco. Viyen en el alslamiento, sin espiritu de sociabiiidad ni de solldaridad,
y en muchos casos sin incitaciones de orden superior y en frecuentes agitaciones.
En este medio, la escuela sueie ser el eslab6n que une, la fuerza que gufa,
condensa opiniones y junta los elementos dlspersos.^

El pdrrafo presenta dos pianos que nos proponemos vincular en este trabajo, el
ideario civilizador y la compleja realidad del Territorio de la Pampa, ambos articulados
con la legislacidn; atendiendo a ia recomendacldn de Gregorio Weinberg (1984:12) de
recurrir simultdneamente a tres pianos del quehacer educativo: el piano de las ideas, el
de la legislacidn y el de la realidad.

Ademds, entendemos el campo educativo como un campo relativamente
autdnomo pero como espacio de produccidn de luchas por la realizacidn de intereses
especfficos -definiciones de saber legftimo, de maestro legftimo- integrado al proceso
general de desarrollo del Estado y la sociedad modema.

Este proceso de afianzamiento de la sociedad capitalista moderna en Argen-
tina, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, tuvo caracteristicas peculiares^ Tal
como seRala Oszlak (1997: 15) "la formacidn del Estado es un aspecto constitutivo del
proceso de construccidn social [...] Dentro de este proceso de construccidn social, la
conformacidn del Estado nacional supone a la vez la conformacidn de la instancia
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poUtica que articula la dominacidn en la sociedad, y la materializaci6n de esa instancia
en un conjunto interdependiente de instituciones que permiten su ejercicio. La existencia
del Estado se verificaria entonces a partir del desan-ollo de un conjunto de atributos
que definen la 'estatidad' -la condici6n de 'ser Estado'-, es decir, el surgimiento de una
instancia de organizadbn del poder y de ejercicio de la dominaci6n polftica. El Estado
es, de este modo, relacidn social y aparato institucional".

Sint^ticamente el Estado nc aparece como una conquista de la sociedad civil,
no es ta culminaci6n de un proceso hist6rico que represente la aspiraci6n del conjunto
de los sectores sociales sino, por el contrario, la expresi6n de los sectores dominantes
que organizan desde el poder su proyecto politico y econdmico: la integraci6n al mundo
capitalista, que colocarfa al pals en una posici6n de dependencia como productor y
exportador de materias primas en el marco de la divisidn internacional del trabajo. Se
instaura, as{, un r6gimen fuertemente centralizado en lo poUtico y en lo econdmico.

El desarrollo del modelo plantea la necesidad de integracidn territorial y la
ocupaci6n de los 'espacios vacfos' en una guerra contra el indio donde el ej6rcrto
aparecerd como el instruniento civilizador y garante de la anexidn. Esta ocupaci6n,
que desde lo territorial garantizaba el ej6rcito, necesitaba de un ccnsenso desde lo
cultural y simb6lico. El objetivo era lograr la homogeneidad y la integracidn cultural y
social, a partir del reconocimiento de un fondo de verdades comunes y su difusi6n
masiva, en esta tarea la escuela y el sistema piiblico de enseftanza se constituyen en
lugares privilegiados. El proceso de escolarizaci6n tenla como principal prop6sito la
integracl6n de sectores diversos en un proceso de ciudadanizacidn; el paso por la
escuela publica garantizaba una lengua comun, una identidad nacional, unos h^bitos
de comportamiento y una racionalidad determinada (Martinez Boom y Narodowski
1996).

El ideario civilizador de la modemidad sienta sus bases en una fuerte confianza
en la raz6n como instrumento para la construcci6n del orden social. En este esquema
la educacion serS la clave para formar la raz6n y distribuir conocimientos, como sostiene
Pineau, la modernidad ech6 el ancia en ia escuela, y la escuela se ocup6 de la
modemizacidn (Pineau, 1999). La afirmacidn da cuenta de la culminaci6n de un proceso
que hizo de la escuela una de las herramientas privilegiadas para el logro del progreso
social. Este proceso no es lineal sino atravesado por contradicciones, avances y
retrocesos que agrupan y enlazan multiples manifestaciones y acontecimientos de
diverso crden.

Martinez Boom y Narodowski sefialan que la escuela constituye la expresidn de
un fen6meno hist6rico en el desarrollo de la modernidad: escuela moderna, publica
estatal, citadina, como producto de la necesidad y el azar frente a las grandes
transformaciones polfticas, demogrSficas y econdmicas, de la que es consecuencia
pero a la vez, elemento constitutive fundamental (Martinez Boom y Narodowski, 1996:

Desde fines del siglo XIX el sistema educativo argentino formd parte del proyecto
modemizador, cumpliendo una funcidn de inclusidn social para homogeneizary discipllnar
a vastos sectores de la sociedad, al tiempo que oper6 como un recurso eficaz para la
movilidad social.

El territorio de la Pampa: ^un espacio vacfo?
La incorporacidn definitiva del territorio de la Pampa al Estado nacional se pro-

i f t? ! ^fl«n'"'="f * *̂® ' °^ ^ " ° ^ °^*'®"*^ ' ' ° " '^ culminaci6n de la campafla militar de
1B79-1880. Esta incorporacifin reconoce un desplazamiento secular de la frontera en
ei que cada commiento fue precedido, acompaftado o seguido por la intervencidn polftica

^ S t * ' T ^ '"^M'y^' ^^'^ *^^^^'°j^' ^ ' °^ ocupantes indfgenas y posibilitar la
de tierras (Maluendres, 2001). La puesta en produccidn del drea estuvo
? P'^^^^f^ '^ "^Sada de la b l i b d l fmnr« ^ wnf P^°^®^f^l '^ "^S^da de la poblacibn y del ferrocarril, instrumentos

imprescindibles para la instalaci6n del proceso productivo.
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Hacia fines de la d6cada del 80 el proceso de ocupaci6n efectiva del territorio se
hacfa a traves de la ganaderia ovina y vacuna (que se coloca en los mercados chilenos
y de provincias limitrofes) prScticamente en toda la franja este del territorio,
constituy6ndose en la base econ6nfiica del mismo. Tambi6n surgen los primeros
asentamientos 'urbanos' con una agricultura da subsistencia asombrosamente
diversificada. Comienzan a difundirse las casas comerciales urbanas y de campaha;
se organiza el sistema de mensajerfas usufructuando las redes de circulacion
preexistentes; se inicia el alambrado de las todavfa extensas propiedades y quedan
constituidas las esferas administrativas y judiciales.

Si bien es la decision politico militar la que posibilita la incorporacidn del espacio
a la economfa nacional, el proceso de ocupaci6n efectiva del territorio da comienzo en
forma espontdnea inmediatamente despu6s de aquel acontecimiento, precediendo tanto
a la organizaci6n polftico-administrativa como ai ingreso del ferocarril. Posteriormente,
la consolidacidn institucional y socioeconomica interactOan recfprocamente. En ei
transcurso de un cuarto de siglo, distintas formas de la economia ganadera tendrSn
preeminencia sobre los cultivos en el nuevo territorio, no obstante las tasas de
crecimiento de la poblaci6n se ubican en un nivel superiativo^, debido en primer lugar a
los aportes poblacionales de provincias vecinas, lo que revela la complejidad de la
dindmica poblacional, su vinculaci6n con los espacios abiertos y la posible interrelacidn
entre ambos fen6menos.

El establecimiento de una frontera productiva o econ6mica es el principal resultado
del proceso de ocupacidn efectiva del territorio considerado, que tuvo lugar con
posterioridad a la expedici6n militar de 1879. Los elementos significativos de nuestra
definicidn de frontera, intentan captar un fen6meno cargado de dinamismo. Una
caracterfstica central de la franja de frontera es su baja densidad poblacional y su
permanente desplazamiento. A la situaci6n descripta se arribd a travSs de sucesivos
avances u oleadas de un conjunto de actividades economicas que desplazaron a la
frontera con ritmos diferenciales de velocidad, intensidad y magnitud, correspondi6ndole
a cada tipo de actividad una densidad disfmil. La conceptualizacion de este proceso
expansivo 'a chorros', es ijtil en la medida que da cuenta no s6lo de una frontera de
tipo unidireccional, sino un conjunto de fronteras muchas veces superpuestas, que
son factores claves para explicar ei corrimiento inicial del 'Ifmite extremo de las tierras
abiertas a la expansidn'.

La expansion economica impuls6 el desarrollo urbano que, para los primeros
afios del siglo XX, conform6 una sociedad cada vez m^s compleja que demandaba
servicios (correo, tel^fono, policfa, juzgado de paz, registro civil, escueias, sociedades
mutuales) destinados a una poblacion permanente y establecida. En este sentido, la
creaci6n de un dmbito politico institucional respondid a los requerimientos de una
sociedad en pleno proceso de conformacion. Pero es evidente que en los inicios del
territorio la presencia estatai en este ambito, no ejercio un control efectivo, caracterfstica
propia de una 'zona de frontera' como la analizada.

Reglar para 'curar'... y controlar
Existen concepciones educativas que subyacen en la formulacidn de propuestas

0 polfticas a mediano y largo plazo, que como aspiracion se anticipan a la realidad y,
por momentos, logran inspirar una Iegisiaci6n con capacidad suficiente para generar
una suerte de "confianza" en la educacidn y en su capacidad para "moldear" la realidad
(Welmberg, 1984: 13).

La Utopia civilizadora de la modemidad reconoce entre sus componentes la
hegemonfa de la raz6n que expiica el afdn racionalizador y la consecuente creaci6n de
sistemas de control y supervisidn para 'dominar' la barbarie. De este modo, el impulso
civilizador estuvo respaldado por la Iegislaci6n en general (Ley de creaci6n del Registro
Civil, Ley 1420, Ley Avellaneda) y la reglamentaci6n en materia educativa en particular
que prescribfa minuciosamente las acciones a desarrollar en todo el Smbito nacional.
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El afdn por la elaboracidn de regulaciones hace suponer la creencia de que la ley por si
sola podfa 'curar' la realidad y uniformar el funcionamiento de toda la naci6n garantizando
su control; en un contexto en que las pautas y criterios acerca de lo 'sano', 'normal' y
'organizado' fueron definidos centralmente -cuestidn que se convertird en fuente de
tensiones y conflictos, algunos de los cuales analizaremos a continuacidn-.

Una de las formas de efectivizar el control del Estado nacional sobre el
funcionamiento del sistema educativo, se constituy6 en la figura del inspector,
responsable de 'encarnar' la misi6n oficial. Esta misi6n se encuadra legalmente en el
capftulo IV de la Ley 1420, sancionada en 1884. El capftulo trata sobre la Inspeccibn
T6cnica y Administraci6n de las Escuelas, en su artfculo 35 establece: "las escuelas
primarias de cada distrito escolar, serSn inspeccionadas dos veces, por lo menos, en
el afto, por inspectores maestros. Cr6ase con tal objeto el cargo de inspector de las
escuelas primarias, que serS desempeflado por maestros o maestras normales, en la
forma que determine la autoridad escolar respectiva".

Antes de 1890 la Inspecci6n de las escuelas de los Tenitorios y Colonias formaba
parte de la Inspeccidn T6cnica de la Capital Federal; el personal de la inspeccidn
estaba integrado por Inspectores T6cnicos y Sub-lnspectores de Distrito. Para
desempeflarse como Inspector T6cnico habfa que reunir cierta experiencia, relacionada
con la inspecci6n nacional en las provincias, la sub-inspecci6n en la Capital o la direcci6n
de una escuela superior. En el caso de los Sub-lnspectores de Distrito, los requisitos
eran poseer Diploma de profesor normal, tres aftos de ejercicio en ei magisterio y una
foja de servicios intachable.

El inspector de Coionias y Tenitorios debia visitar por lo menos una vez al afto
todas las escuelas ptiblicas o particulares de la seccidn, respetando el itinerario que
anualmente y por escrito debfa presentar para la aprobacidn del Consejo Nacional de
Educaci6n. Todo el itinerario suponfa un riguroso control, el Inspector debfa comunicar
su llegada a cada Distrito y antes de pasar a otro tenfa que remitir el Informe de
inspeccidn que acababa de practicar.

Estas prescripciones no fueron cumplidas y los territorios permanecieron
prdcticamente inexistentes en los informes oficiales segun el testimonio de varias
fuentes, entre ellas:

Los Inspectores de la Capital, que lo eran tambi6n de los Tenitorios, muy rara vez
se movlan de sus oficinas e informaban los asuntos relacionados con la
enseflanza de esa Seccion, sin conocer los pueblos, ni las campaflas, ni la
geograffa, ni ias necesidades, ni las escuelas'

Las funciones que debfan desempeftar estos inspectores^ se podrfan describir
como acciones con un alto contenido disciplinador ordenador: vigilar personalmente la
enseftanza de las escuelas, corregir en-ores, comprobar el cumplimiento fiel de las
pautas establecidas por la autoridad superior. El Inspector debfa informardetalladamente
todas estas acciones a su superior inmediato, el Consejo Nacional de Educacidn, a la
vez que debfa presentarle informes mensuales.

Como engranaje de la acci6n civilizadora ei inspector era sujeto y objeto de
control, "controlaba y era controlado", como parte de un dispositivo de disciplinamiento
social (Foucault, 1989). Por un lado, el inspector recibfa del CNE instrucciones expresas
sobre su misidn y era pasibie de medidas disciplinarias en caso de incumplimiento o
desobediencia a sus superiores jer^rquicos. Por el otro, el inspector ejercfa la funci6n
de control sobre escuelas y maestros y debfa con-egir o 'curar* aquellas circunstancias
andmalas, pudiendo tambi6n apercibir y amonestar a los maestros.

Ei veedor intermitente de escueias, mis oficlnista que t^cnico, mSs cortesano
que ap6stol, sin autoridad profesionai, es tipo de museo a pesar de los ejemplares
supervivientes, producto caractertstico de una civllizacian embrionaria o en
decadencia (...) Los Territorios, mirando a su curador, piden inspectores... con
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angustioso anhelo de cultura. ^

En el afto 1890 la Inspecci6n de Territorios se independiza de la Inspeccidn
T6cnica de la Capital y es dotada de un cargo de Inspector General -que asume Raul
B. Diaz- y un subinspector.

La residencia del Inspector General de Territorios permanecfa en la capital de la
Republica, lo cual sigui6 ocasionando una accion intermitente sobre los Territorios y
serias dificultades para poder concretar la tarea de inspecci6n. Al respecto, Raul B.
Dfaz senalaba":

... en la ausencia generalmente larga de los Inspectores, ^qui^n difundir^ en los
Tenitorjos los principios modernos de ensefianza, mostrara ideales de perfecclon,
aumentarS el estimulo al esfuerzo entre los maestros y tas autoridades, despertar^
y fomentar^ el culto popular por la escuela? (...) La escuela no debe marchar
tarde ni languideciente detr^s de los pueblos que se dirigen al desierto, porque
siendo la raiz y el fruto de la civilizacidn, ha de ir con eilos, adelante, viviente y
prospera; todo lo cual exige el agente inmediato, el apbstol que predique y
practique la ignorada religion de la escuela primaria.

La cita da euenta de una ilimitada confianza en la mision de los inspectores,
como predicadores del saber y gulas para el progreso, a la vez que connota - o deja
entrever - la preocupacidn por la acci6n intermitente de la inspecci6n que debilita el
'proceso civilizador'.

En 1905 un nuevo Reglamento^ establece que el personal de la Inspeccidn se
compondrd de un Inspector General -que serS el jefe inmediato de la Repartici6n y el
asesor del Consejo-, y de los Inspectores Seccionales que acuerde la ley de
presupuesto. Mantiene las cuatro secciones de inspeccidn que se fijaron para 1890,
aclarando que pueden ser modificadas en funcion del nOmero de inspectores, el aumento
de escuelas, el crecimiento de la poblaci6n y el adelanto de la viabilidad.

En cuanto a las funciones de los inspectores replica las asignadas en reglamentos
anteriores'"e incorpora otras de carScter administrativo-burocrStico tales como: atender
el traslado de las escuelas, firmar contratos para las reparaciones, organizar los consejos
escolares, abrir escuelas y poner en funci6n a los maestros. A Sstas se le suman
atribuciones reiacionadas con la edificaci6n escolar: gestionar escrituraci6n de terrenos,
formular los presupuestos de las obras conforme los pianos y pliegos aprobados por el
Consejo; atender las licitaciones aprobadas por el Consejo.

El anSlisis realizado nos permite sostener que el accionar de los inspectores en
el Territorio estuvo fuertemente marcado por el ideario de la modemidad; asumi6ndose
a sf mismos como protagonistas y garantia dei cumplimiento del mandato civilizador
en estas tierras de 'barbarie'. En relacidn con 6sto RaOl B. Dfaz expresaba":

En Buenos Aires, el elemento nativo y el extranjero se modifican, se funden en
el crisol nacional y andan bajo ei poderoso influjo de la vida y civilizacibn,
ooncentradas, del pais. En ia campafta de los Territorios y Colonias, esos mismos
elementos, aislados, perdidos en la extensidn desierta, bajo la influencia fr[a e
ineducadora de ia soledad del campo, se conservan puros, sin desbastar, sin
fundirse unos con otros, sin asimllarse ai organismo del pais, ni reflejar su alma
(...) En la Ciudad, lucen ia intellgencia y la vivacidad sobre la materia marchita o
debilitada. En la campana prevalece la materia sobre la mentaiidad sin cultivo o
enmohecida (...) Ambas determinan el exponente mas alto y mds bajo de la
civllizacibn.

Sostenemos, tambi6n, que su acci6n no se limitd a la tarea de control del sistema
en funci6n de las normas y disposiciones establecidas centralmente sino que, en la
tarea de relacionar la norma abstracta con la realidad, fueron capaces de prdcticas que
dan euenta de su conocimiento de la realidad en que les toc6 desempePtarse junto con
la conciencia de la inadecuaci6n de la normativa y, en consecuencia, desarrollaron
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acciones sostenidas para lograr su adecuacidn.
Entre una normativa reflejo de la visi6n centralista y citadina del gobiemo nacional

y un espacio desconocido, complejo y sin fdrmulas; que desborda o supera "lo previsto"
ios inspectores fundonaron a la manera de una visagra entre las prescripciones y
expectativas del Estado y las necesidades y particularidades locales. De un par de
experiencias representativas de lo que venimos diciendo daremos cuenta en el pr6ximo
apartado.

La 'porfiada' realidad
Gregorio Weimberg sostiene que, en algunas circunstancias, se fortalecen las

posiciones tradicionales en detrimento de las renovadoras, se consolidan los criterios
burocrdticos a expensas de las innovaciones y la permeabilidad a las novedades (...)
las ideas en vez de propagarse se angostan, (...) estSn retrasadas con respecto a la
porfiada realidad (Weimberg, 1984: 13).

El Territorio resuW ser un espacio mds complejo de lo previsto, enumeramos
algunas caracterfsticas generates:

• las distancias y la dificultad para cubrirlas por el estado de los caminos y la
escasez de medios de comunicaci6n;
• la inestabilidad de las poblaciones como consecuencia de sistemas preca-
rios de tenencia de la tierra como el an-endamiento y la aparcerfa sumado a
la dispersidn geogr^fica;
• las malas condiciones de higiene y salubridad, la precanedad de las cons-
trucciones.

Estas particularidades tendr^n fuerte incidencia en el proceso de constmccidn
del sistema educativo en el Territorio. Ei relevamiento de las fuentes nos permite iden-
tficar. en el perfodo analizado, dos cuestiones vinculadas con necesidades especffi-
cas del Territorio que encontraron fuerte dificultad para ser contempladas por la norma-
tiva y las medidas dispuestas desde el Consejo Nacional de Educaci6n. Nos referire-
mos a los programas de ensefianza y las escuelas ambulantes, por entender que el
tratamiento y desarrollo de estas problemSticas da cuenta del confiicto bSsico entre la
Caprtal y el Territorio.

Los phmeros 'programas de ensefianza" de las escuelas de los Territorios fueron
OS mismos que los programas sancionados para las escuelas de la Capital en 1884 A
^s dificultades por la inadecuaci6n de los contenidos propuestos se sumaba la falta de
docentes titulados, o con una preparaci6n minima, y el hecho de que la mayorfa de las
escuelas eran infantiles y las posibilidades de elevarlas a la categorfa siguiente esta-
ban fuertemente condicionadas a cuestiones presupuestarias. En relacidn con esto
en el afto 1891, RaOl B. Dfaz seftalaba en su primer informe como Inspector de Territo-
nos •

Basta recorrerlos a la llgera, para hacer las siguientes coniusiones: 1° Que se
ha descuidado el lado practico de la enseftanza y dado preferencia a la teoria 2°
Que estSn buenos para las grandes ciudades y pueblos; pero de ningijn modo
para ias poblaciones rurales y muy especialmente para las coionias de los
Temtonos, donde la escueia, aparte de cMlizar educando, debe preparar a ios
nirtos para los trabajos cotidianos de la vida. 3" Que para sacar alguna utilidad
de eilos es menester haber cursado los 6 grados.
Apenas aprenden las cuatro operaciones fundamentales de la Aritm6tica a leer
y escnbir mal que mal, salen de las escuelas para dedicarse al trabajo habiendo
perdido tiempo en estudiar mii cosas que olvidan porque no tienen para elios
apncaci6n e ignorando muchlsimas que necesitan saber (...) Es indudable
seflor Presidente, que conviene modificar los programas de las escuelas prima-
rias de las gobemaciones, suprimiendo io inOtll y agregando lo necesario ( )
No se debe oivldar que en las gobemaciones hay Onicamente escuelas elemen-
tales e infantHes (...) ei primer grado de las escuelas de las gobemaciones no es
ei pnmer grado de ia Capitai Federal
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La extensa cita da cuenta de una serie de cuestiones que se plantearSn larga y
reiteradamente en el perfodo analizado: el contenido teorico de los programas en con-
traposicion con una ensefianza prdctica que se estima mejor vinculada con las necesi-
dades de la vida en los Territorios; la dificultad para que tos niHos permanezcan en ia
escuela mds alld de dos o tres ahos.

En el mismo informe el inspector incluye la primera propuesta de modificacion
de contenidos que, en llnea con su planteo, consiste en el reemplazo de contenidos y
prescripciones prScticas para la ensenanza.

Los reclamos y pedldos de atencidn son reiterados a lo largo de los informes de
inspeccidn anuales pero siguen sin ser atendidos. Valga como ejempio que en su
informe de 1899 el mismo inspector manifestaba:

Estos programas son defectuosisimos para las escuelas de pueblos y aldeas
que tachonan los desiertos. En esto estan acordes las opiniones de inspecto-
res, maestros y padres de familia. Menester es modificarios con tino prdctico,
con conocimiento perfecto de aquellas poblaciones, de aquei estado

En diciembre de 1903 el Inspector de Territorios eleva al Consejo Nacional de
Educacidn una propuesta de plan de estudios para las escuelas rurales^" fundamenta-
da en: la necesidad de romper la uniformidad de ta enseftanza en la ciudad y la campa-
fta -en funci6n de las "diferencias sociales, materiales, mentales de sus habitantes,
sus costumbres y aspiraciones" (DJaz, RaGI B., 1903 b: 7)-; y en el hecho de que los
ninos no permanecfan m^s de tres afios en la escuela, por razones familiares o por
falta de escuelas elementales. Este plan de estudios contempla tres afios de escola-
ridad y contiene prescnpciones practicas para la ensenanza. Su elevaci6n fue acom-
panada por las respuestas que varios docentes y directores de escuelas de los Territo-̂
rios habfan dado a una encuesta y que, obviamente, apoyaban la propuesta que acom-
panaban. El proyecto es aprobado pero no de modo inmediato sino en junio de 1905 y
tuvo vigencia a partir del curso escolar del af̂ o 1906^ .̂ Habfan transcurrido casi quince
aftos desde el informe de inspecci6n que pedia formalmente la adecuacidn de los
contenidos de la ensefianza.

La propuesta tambien sostiene la necesidad de mantener los mismos planes de
la ciudad de Buenos Aires en los pueblos de los Territorios, no por desconocer las
diferencias sino por considerar la "aceptacidn de un solo tipo de escuela primaria urba-
na, como un puente tirado entre la campaFia y la ciudad madre, entre la frontera y el
centro vital de la Republica" (Dfaz, Raul B. 1903b: 8).

La otra problemdtica que aparece como paradigmdtica es la vinculada al recla-
mo por ia instalacion de escuelas ambulantes. La creacion de estas escuelas estaba
prevista en el artfculo 11 de la ley 1420, "donde por hailarse muy diseminada la pobla-
ci6n no fuese posible establecer con ventaja escuelas fijas"; el artfculo 12 establecfa el
mfnimo de enserianza para las mismas: "lectura, escritura, aritm^tica (las cuatro pri-
meras reglas y el sistema mStrico decimal); moral y urbanidad; nociones de idioma
nacional, de geograffa nacional y de historia nacional; explicaci6n de la Constituci6n
Nacionai,.."

Los pedidos de creaci6n de estas escuelas se reiteran, infructuosamente, aflo
tras ano en los informes anuales de la Inspecci6n de Territorios y en los informes de los
Inspectores Seccionales desde la d6cada del 90. Con mds de diez ahos como Inspec-
tor General, en 1912 expresaba Raul B. Dfaz:

Hasta ahora la escuela primaria ha alcanzado en los Territorios a las poblaciones
concentradas en los pueblos, villas y lugares favorecidos por las Ifneas f§rreas,
los rios navegables (...) los verdaderos nidos de analfabetos estdn en los
campos de pastoreo de propiedad particular, arrendados a alto precio que se
despueblan a menudo; en las colonias agrfcolas de sistema extensivo y en los
campos fiscales adonde entra con o sin permisc verbal el poblador ambulante.
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La escuela fija es vencida en estas vastas extensiones por la diseminaclbn e
inestabilidad de los habitantes,<°

En sintonfa con lo anterior, el Inspector Mariano Arancibia en una nota"referida
a la necesidad de estas escuelas expresaba:

En la Pampa Central, la poblacion estd radlcada en los niicleos formados alrede-
dor de las estaciones ferrocarrileras, en colonias agricolas y en los campos
llamados de pastoreo. En el primer centro est̂ n actualmente ubicadas la mayoria
de las escuelas y muy pocas en las zonas agropecuarias, Esta distribuci6n tiene
su explicaci6n: en los nucleos de poblacion formados en las estaciones, los
censos han arrojado el suficiente numero de nirios, dentro del radio escolar
mientras que en las zonas distantes de los ferrocarriles, sucede lo contrario a
consecuencia de la disminuci6n de la poblacidn, particularidad debida al sistema
extensivo de colonizaci6n.

La experiencia nos ha demostrado que las escuelas establecidas en las colo-
nias agrlcolas y ganaderas, donde los colonos o hacendados son simpies arren-
datarios, no han podido radicarse definitivamente a consecuencia de la
despoblaci6n proveniente de la terminaci6n de los contratos entre arrendatarios
y propietarios. Esta particularidad malogra los mejores prop6sitos y todos los
esfuerzos hechos a favor de las escuelas instaladas, las mismas que m ŝ tarde
hay que dausurarlas o trasiadarlas (,.,) desigualdad deja afuera mdis de sels mii
niftos en toda ia Pampa (,,,) convendria crear cuatro escueias ambulantes- dos
para la regi6n del Salado {...) dos para la zona agricola del este (,,,) el servicio
de estas cuatro "escueias ambulantes" representa lo que corresponde a ocho
"escuelas fijas" instaladas en las colonias agricolas o en los campos de pasto-
reo.

La extensa cita sintetiza muchos de los argumentos encontrados en las fuentes
analizadas , los mismos dan cuenta de particularidades dindmicas del espacio y los
habrtantes del Temtorio, y tambi6n de las dificultades para dar al sistema educativo
una estructura que respondiera a esa dinSmica.

Las previsiones para la instalaci6n de escuelas ambulantes se repiten en los
informes hasta el final del perlodo analizado sin que pueda constatarse su funciona-
miento efecSvo -aun cuando se seftala el Iugar donde "se instalard"-, por el contrario
los datos indican su existencia por breve lapso de tiempo debido, bSsicamente a la
precanedad con que comenzaban a funcionar que imposibilitaba su sostenimiento.

Poco a poco, sobre el bajo nivei de los fachinales se destaca, como exdtico
representante de la flora, el gigantesco algarrobo que da nombre al paraje
Atestigua su corteza cuSnta bondad protectora ha brindado a los viajeros con
su sombra, Y todavia con las vetas secas y blanqueclnas de la ancianidad
proteje a los nirtos de la escuela que aht ha funcionado,"

De la tensidn entre las disposiciones del centro y la realidad local surge una
f l . " ! " ' ^ con multiples matices. La comprensi6n de la I6gica que orient6 la
estructurac.6n del sistema educativo en el tenitorio de la Pampa no puede entenderse
como la r6plica en el dmbito local de lo dispuesto centralmente. Mds aCin, tampoco es
posible pensar en una linica modalidad de instalacidn y funcionamiento del sistema
educativo para el Territorio: su desarrollo estuvo condicionado por las caracteristicas
diferenciales de poblamiento y puesta en produccion de las franja este y oeste Por tal
ZIL?^ TT ^^"f ' f '̂  '̂"•̂ t̂ "̂ '̂  de una fuerte diferenciaci6n al interior del siste-
Tdot r f r ° T .^^^ P^™"*" «"«"^3do. Entendemos que la siguiente sintesis
de dos cr6nicas de viajes da cuenta de lo que afirmamos

Dr Galla'rd^o"'^rmn'f H" ^V^ " ^'"''^""^^ ^"' ^°"'^J*' ^acional de Educaci6n
n . ' ^*'*""P3«3«'° -e"fre otros- por el Inspector General de Escuelas de Terri-

incluy6, adem.s de Santa Rosa y Toay, a las localidrdes l icadas en la L a delTcO
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-entre Santa Rosa y Catril6- correspondiente a la franja este del territorio. La comitiva
visita escuelas, presencia ceremonias de saludo a ia bandera, observan clases y
trabajos de los aiumnos; son homenajeados por miembros de ias comunidades a ias
que arriban; participan de un acto en ei Teatro Espanoi en ei que "tomaron parte todos
los niflos y el personal docer)te de las escuetas de Santa Rosa"; y son agasajados "por
el magisterio" con un aimuerzo, todo io cual es detallado en ias cr6nicas oficiaies y
periodisticas de ia 6poca. En uno de los discursos el Dr, Gaiiardo expresa^°:

Conocia como es natural, por lecturas, informaclones de la prensa y conversa-
ciones, la importancia de la Pampa y la cultura de Santa Rosa, pero debo decla-
rar que la realidad ha superado mis previsiones mds optimistas, tanto por el
aspecto de los campos, como por la ediflcacion y los progresos edilicios de
Santa Rosa, y especialmente por la visita a sus escuelas (,,.) En general estas
escuelas funcionan perfectamente, siendo comparables muchas de ellas con
las buenas de la Capital Federal,

Contrasta con estas expreslones ia cr6nica del viaje por ia zona dei oeste^^ -dei
Saiado- reaiizada por ia misma 6poca por ei inspector seccionai quien ia define como
"viaje de primera exploracidn por parajes donde la inspeccidn de escuelas no habia
llegado". Dei informe escogimos lo siguiente:

,,. ah! termlna el ferrocarril, terminan alii tambien las facilidades para instalar las
escuelas y fiscallzar su obra. Mcis adelante no se puede contar con elementos
o colaboradores extemos que la arraigan, la allentan y la viven (.,,) si laboriosa
resulta la gestidn de obtener locales para escuelas en centros poblados y de
recursos, con mayor razon resulta dificultosa en la zona alejada donde no es
posible adquirirlo, porque no hay o el transporte resulta caro,

Continua ia cr6nica con el detalie de ias dificuitades de la vida en esos parajes;
el reievamiento de los nifios que "asistirin a la escueta si esta se organiza a cargo de
un matrimonio o stquiera de maestros que puedan conquistarse ta stmpatfa de tas
sencittas gentes por medio de una accidn seria y de eficiencta educadonal"; cuestiona
ia actuaci6n de directores de escuelas de la zona y destaca ia conveniencia de "colo-
car estas escuelas bajo la dtreccion de maestros con familia y de sertedad probada";
y destaca ia voluntad y predisposici6n de los vecinos de ios parajes visitados.

Este reievamiento no pretende dar por agotadas ias indagaciones respecto de ia
incipiente diferenciacJ6n al interior dei sistema sino, por el contrario, plantear una de
ias Ifneas de indagacion para ei futuro.

A modo de cierre
Ei an^iisis reaiizado busca comprender ia I6gica que oriento ia estructuracion

dei sistema educativo pampeano en sus origenes, fundamentalmente procura recons-
truir las conexiones entre ei poder centrai y el iocai. En este punto ios inspectores
tuvieron un roi principal al asumir, por un iado, ia misidn encomendada por ei Estado
nacionai y, por otro, al atender ias dificuitades surgidas en un Territorio en formacibn,
piagado de necesidades. Los inspectores fueron ios agentes responsables de mediar
en las tensiones producidas entre las disposiciones emanadas desde Buenos Aires y
las necesidades locales. Hemos intentado dar cuenta de algunas de estas tensiones
en ei apartado anterior.

Para finaiizar, queremos mencionar algunas Ifneas que se desprenden del ani-
iisis expuesto y que seguiremos profundizando en pr6ximos trabajos.

Una de eiias es la idea de la presencia 'difusa' del Estado nacionai en el Territo-
rio, que hizo propicia ia organizacidn de ios sujetos en 'redes sociaies', que operaron
favorablemente para garantizar ei funcionamiento y ei crecimiento del sistema.

Vinculada a esta idea, podemos mencionar tambi6n que las dificuitades que se
manifestaron durante esta primera etapa de estructuracidn dei sistema educativo
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pampeano, fueron resueltas en relacidn directa con el grado de desarrollo social, tal
como ocurrib con el establecimiento de escuelas, producto de la capacidad de recla-
mo e insistencia de la comunidad ante las autoridades (ante inspectores seccionales
y gobemadores de Territorio). El 'poder' de las comunidades explica tambiSn el desa-
n-ollo desigual del sistema para la franja este y oeste, en correladdn con el desan-ollo
productivo, tal como analizamos en el apartado anterior.
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