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Limite de la intervenci6n del Estado en la 

Instrucci6n Primaria 

A I decir de un autor frances, Hippeau, las republicas america
nas y entre elias especial mente la A'-gentina, estan llamadas a 
cumplir altos destinos, desde que consideran la difusi6n de la ins
trucci6n como el mejor fundamento de su constitucion democra 
tica. IndudableTT)ente, este juicio del extranjero honra a la nacion 
que ha tratado siempre de mejorar la condici6n intelectual y moral 
de sus ciudadanos por el concurso pecuniario y reglamentaci6n de 
la instrucci6n. Aqul el Estado 10 es todo con I-especto a las escuelas 
de los diferentes grados de instl-uccion, porque es quien las erige, 
sostiene e inspecciona, 10 que sus diversas constituciones no han 
olviclado de considerar. La del ano 19 como la clel 26 imponen al 
Congreso la obligaci6n de formar los planes de ensenanza publica, 
construir y sosten~r establecimientos escolares, ya de la Instruccion 
Primaria ya de la Superior. En 1822 se cre6 un departamento 
de Instruccion Prima ria, queclando todas las escuelas de primeras 
letras subordinadas al canciller de la Universidad, a la vez que el 
Estado destinaba cacla ano fuertes sumas del tesoro al sosten de 
esos establecimientos. 

Volveremos a ocuparnos detenidamente de estos asuntos y pas a
rem os a considel-ar cual es hoy la intervencion del Estado en la 
Instruccion Primaria: la del gobierno nacional y la de los gobiernos 
provinciales. Al efecto es necesario que consultemos las leyes que 
sobre educaci6n existen para conocer el limite de aquella interven
cion. Nos circunscribiremos a la Argentina en general, es decir, a 
sus provincias y territorios aunque dando preferencia a la nuestra 
desde que es la que nos interesa directamente. 

IltterveltciOn del Estado Nacional. - Debemos entender por in
te rvencion del Estado en la Instrucci6n Primaria, siempre dentro 
del concepto argentino, la acci6n uel gobierno, 10 que equivale a 
decir de la colecti\'idad que constituye 10 que lIamamos Naci6n, 
mediante sus representantes politicos (, sus poderes, con el fin de 
promovel- el mejoramiento intelectual, moral y ffsico de la colecti
viclarl infantil, concurrente a nuestras escuelas para hacerla mas 
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a(Jta al cumplimiento de sus destinos, ya no solo como ciudadanos 
sino como hombres, ejercitandolos y aument:mdo sus capacidades 
para el trabajo, futnte multiplicadora de las riquezas y progreso 
nacionales. Interviene, pues, para mejorar esa euucacion desde que 
la sostiene, para multiplicarla desde que la erige, para inspeccio
narla desde que, sin una ingerencia en la tarea educadora, quiza 
faltaria a los encargados de lle\'arla a cabo, el impulso necesario. 
En realidad todas las voluntades no son iguales j individuos hay 
que sin una tutela, sin una direcci6n, sin un acicate, sin un esti
mulo se abandonan, no se empeiian, se hacen rutinarios y termi
Dan como es natural, por llev:lr las cosas a tal extrema que no es 
posible una mejora. Si una direccion es necesaria no 10 es menos 
que ese poder directriz deje de ser absoluto; que esa ingerencia deje 
de ser depresiva porque acjul como en todos los ordenes de la vida 
los extremos, que pecan por exagerados, son perniciosos. Entre 
nosotros, los representantes politicos de la colectividad que sobre 
educaci6n pueden pronunciarse, con facultad de instruir y obligacion 
de instruirse son los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Naci6n 
.y de las Pro\'incias y quienes delegan por ley, por sus mas vastas 
aptitudes para ejer-cer una autoridad directa, esa facultad, a di\'er
sos cuerpos que Ilevando un unico lin, un solo prop6sito estan en 
mejores condiciones que el gobernante, para el cumplimiento de 
sus altos destinos. Me refiero al Consejo Nacional de Educacion, 
Consejos Generales cle Provincias y Consejos Escolares de distri
tos que son los encargados, de acuerdo con los argumentos cons
titucionales, de dirigir y mejorar el estado de nuestra instruccion 
primaria. 

Examinemos nuestra carta organica en 10 que a educaci6n con
cierne. EI articulo 50 dice: «Cada provincia dictara para sl una 
constitucion bajo el sistema representati\,o republicano de acuerdo 
<:on los principios, declaraciones y garantlas de la Constitucion 
Nacional; y que asegure su administracion de justicia, su regimen 
municipal y la educacion primaria. Bajo estas condiciones el Go
bierno Federal garante it cad a Provincia el goce y ejercicio de 
sus instituciones ». Ahora bien, si un articulo postel-ior, el 67 en 
su inciso 16 no dilatara la letra y espiritu de esta ley, podria en
tender-se que las provincias son arbitros de los destinos educacio
nales y de la Instruccion Primaria dentro de sus respecti\'os terri
torios. Sin embargo, no es asi, y el Gobiemo Nacional asume el 
{Ierecho de p.-oveer a la prosperidad y bienestar de la Nacion en 
esa rama del progreso humano, dictando entre otras disposiciones, 
los planes ue Instruccion General y Uni\'ersitaria, y como la Ins
truccion Primaria es Instruccion General quiere decir que la Ins
truccion Primal-ia en la Republica esta bajo la sal\'aguarda del 
Gobierno Nacional en 10 que se refiere- a los asuntos determinados 
en el inciso. De modo que el Gobierno Nacional no delega en 
absoluto a las pro vinci as la creacion de la fuerza integrante y de 
conservacion, fines educacionales, sino se reserva algunos derechos 
que cree necesarios para mejor garantizar la enseiianza en sus terri
torios_ Con ello queua asegurada la educaci6n en aquellos estados 
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que destinan sumas exiguas al sostenimiento de la enseiianza y 
desaparece el peligro que el elemento etnico regional, pudiera 
aport~r obrando ya por falta de convicciones en los poderes pu
blicos, ya por sentimientos anacr6nicos del medio ambiente, ya por 
insuficiente poder intelectual 0 por considerar la educacion un exci
tante de energia relativamente nuevo, de tal modo que valorizando 
mal las cuestiones inviertan sus dineros en objetivos inmediatos 
cuando sus alcances no llegan a penetrar el futuro de una psicolo
gla asaz compleja. Desgraciadamente, si bien es cierto que en 
todas las epocas de su historia, la Nacion Argentina trato de difundir 
su instruccion, sobre todo primaria, para sacar al pueblo de la ig
norancia, y como dijo Torres para no faltar al principio fundamen
tal del gobierno republicano, cuyo deber es constituir la unidad 
nacional, asegurar la justicia, la paz interior y los beneficios de la 
libertad, si bien es cierto eso, digo, tam poco debemos congratu
larnos de que los gobiernos hayan consagrado toda la energia de 
su voluntad y de su poder a una obra de tan vastas proyecciones. 
Quiza si no se hubieran escatimado esfuerzos durante la Junta 0 el 
Directorio para hacer extensiva la enseiianza primaria a todo el 
territorio nacional incluyendo no solo las localidades proximas sino 
las apartadas, la crisis politica de . la anarquia y el despotismo que 
comenzo el dia de la revolucion, no tendriamos que lamentarla . 
La instruccion es cultura intelectual y cultura moral; la de cacla 
individuo como parte integrante de la colectiviclad, fOI·ma la social, 
esta la del pueblo, provincia y nacion. Llevaclos al pocler los ele
mentos que representaban el exponente de esa cultura, si ello fuera 
consecuencia necesaria de los acontecimientos por 10 men os, no tan 
intensos hubieran debido ser sus resultados. Por entonces y du
rante un largo periodo el poder casi omnimodo de cada gober
nador fue casi nulo en el sentido de ilustrar a las masas. Solo 
Buenos Aires, bajo el gobierno de Mitre, bajo la influencia de Sar
miento y del medio desde que Buenos Aires era virtual mente la 
Nacion, se preocupo de la instruccion y fueron precisamente los 
poderes nacionales quienes despertaron por ley 0 por emulaci6n. 
el interes por los asuntos educatlvos. Fue necesario que, primero 
fundasen escuelas de enseiianza primaria y secundaria en el centro 
de la Repllblica, Buenos Aires y Parana. para que por el estimulo 
se extendiesen de Norte a Sud y de Ol·iente a Occidente. Vernos 
entonces a los g-obiernos provinciales reaccionar, prcocuparse con 
mayor celo de la educaci6n de las masas en sus respectivas juris
dicciones, inspirandose quiza mas en los procederes de sus henna
nas mas cultas, que en la conviccion de que con ello, cimentaban 
una verdadera prosperi dad concurrente a la del estado general 
al homogeneizar las aspiraciones, elevar la cultura popular, comba
tir la ignorancia del pueblo, formar conciencias, desenvolver apti
tudes y capacitar al ciudadano para comprender y gozar de las 
libertades federativas. Esta intromision del Estado Nacional en las 
Provincias que ya consideramos eminentemente necesaria asumiendo 
parte de los derechos que Ie confiere abiertamente el articulo 50, 
fue una idea salvadora del constitucionalista. Desastrosos en rea-
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lidad, hubieran sido los efectos si el articulo 67 no delimitara con 
mas acierto las atribuciones j nuestra notoriedad sudamericana se 
hubieran resentido en mas de una ocasion. 

Por otra parte, la enorme afluencia de extranjeros que se in
corporan a nuestra sociedad, que pueblan los vastos territorios 
nacionales, fuera ya de los dominios de cada provincia, hace pre
ciso que alguien, que una autoridad con suficiencia capacitoria, 
vele por ellos; por eso la ley Lainez y la creacion de escuelas 
norm ales son ideas que cuentan en su abono la voluntad popular. 
Ademas, la diferencia de razas y costumbres de la abundante in
migracion extranjera, hace necesaria una amalgamacion para impf'
dir la anarquia, peligro del que no estamos del todo libres. Es 
ese precisamente uno c\e los fines mas altos de la educacion, esta
blecer el mismo tono mental, crear uniformidad de criterio, de fe, 
de doctrinas, de verdacles, si se quiere que la unidad nacional, base 
indispensable del progreso del Estado, no sea una eterna aspi
racion. 

Un poder que regule y sea fuerza p,-otectora de ot,·o poder sig
nifica combati,- desidia en unos, pobreza en otros y crear una 
conciencia en todos para justipreciar el allmento de capacidad y de 
fuerza que importa una aptitud educada. 

Pero este poder regulador, centra cion cle los otros, no siempre 
al nacer, tuvo real mente conciencia de los altos ideales y vastas 
proyecciones que hoy atribuimos a la educacion comun como influen
cia regeneradora de las masa3, a quienes da espiritu nuevo, orien
taciones diversas hacia un ideal mas 0 menos mediato. 

EI gobierno nacional provee al mejoramiento de la ilustracion 
en el territorio de las provincias j desde que el Congreso acuerda 
subsidios a aquellas cuyas rentas no alcanzan, segun sus presupues
tos, a cubrir sus gastos ordinarios. Hay aqui una prevision evi
dente que en el curso de los anos ha beneficiado propositos que 
los institutores de nuestra carta o. ganica tal vez no supusieron. Es 
al amparo del articulo 67 que la Nacion gobernada por Sarmiento, 
Avellaneda, Roca, se inmiscuo en los intereses educativos de las 
provincias que son los del pais para compulsarlas y ayudarlas a 
cumplir el articulo 50, tan vago que no califica ni admite la posibilidad 
de tina intervencion, y que a no Ser aclarado por aquel, en su 
inciso 16, no justificaria tina ingerencia del gobierno nacional con 
propositos de mejorar la illlstracion. Asi es como el espiritu de 
este inciso permite intervenir en las provincias al poder federal 
para propiciar y difundir la instruccion comun, con hechos, de los 
que las provincias no han teniclo clerecho a protestar, como las 
leyes cle subsiclio, cle construccion de eclificios, cle creacion cle 
escuelas norm ales, cle bibliotecas y 1<1 ley Lainez, por la que el 
gobierno nacional se resena el clerecho de funclacion y adminis
tracion de escuelas primarias por todo el terri to rio de la Naci6n 
aun dentl"O de los limites provinciales, dada la necesidad de difun
clirla, toclo 10 cual constituye una r~den("ion de derechos morales, 
demostrativa del espiritu que anima a la Nacion y del concepto 
elevado con que consideran el problema cle la educacion popular. 
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No obstante la atribucion que Ie confiere eI articulo 67 de dictar 
planes de instruccion general, a pesar de que la Naci<.\n nunca im
puso a las provincias la adopcion de determinados sistemas de en
senanza, programas y tipos de escuela, es esta una faz de la auto
nomia provincial no lesionada desde la organizaci6n del pais. El 
criterio provincial sera cual debe ser el caracter- de la educacion 
en su jurisdiccion respectiva de acuerdo con los fines de la ense
nanza general; el de adaptarse al medio ambiente, a las necesida
des del suelo, condiciones de viabilidad, prociucci6n, riqueza, clima, 
es decir, eI de ser regional. Pero la Nacion coopera can fondos 
genet-ales, funda escuelas con programas propios y recursos fede
rales y ejerce mediante sus escuelas y colegios, una influencia di
recta sobre esta autoridad al parecer disgregante puesto que nom
bra las autoridades y los maestros, encargados de cumplirla. E lij e 
las autoridades porque delega esa facultad en el Consejo Nacional de 
Educacion a donde van los in[ormes de 10 ocurrido en todo el territo
rio nacional, ya se trate de las provincias ya de las gobernaciones y los 
maestros desde que sus escuelas normales de profesores, universida
des, etc. son la fuente primOl-dial del magisterio en todo el Estado. 
Aqui, de eonsiguiente. encontramos el origen de la uniformidad mas 6 
menos notoria de las leyes y progr-amas de todas las provincias a 
pesar de la independencia que la constitueion les acuerda. Sin embar
go, es el caso de recordar que el libre albedrio no es sino una ilusion. 
Si esto es ley en todos los ordenes de la vida, en todas las ocupacio
nes, en todas las circun:>tancias; si la independencia en el concepto 
amplisimo de la palabra es solo r-elativa porque hay leyes universales 
y dentro de ellas, leyes particulares que respetar, nada mas some
tido al d~terminismo social, politico y psiquico que las deliberacio
nes destinadas it encauzar fuerzas colectivas. Por eso las provin
cias, como veremos mas adelante al examinar sus respectivas 
constituciones, confieren a las legislatur-as el derecho de estableeer
y organizar la ensenanza publica, con sujecion a un cierto numero 
de condiciones que la carta organica respectiva establece, de acuer
do y bajo \"a garantta qu e \a constituci6n nacional estatuye en su 
articulo 5°. Interpretando entonces con el espiritu de estos princi
pios, resultaria sin fundamento toda objeci6n que se il1sinuara contra 
la autonomia de la ensenanza primaria. en predsi6n de una altera
cion del regimen en el caso en que los ciudadanos que encarnan 
nuestro poder nacional procediesen con un criterio que no se aclap
tara a fines colectivos, <.\ influenciados por- prejuieios que entorpece· 
dan la marcha progresiva del regimen educativo provincial; con 
completa autonomia, sin sujeci6n a principios y leyes determinauas. 
el gobierno provincial pouria tambien entorpecer el curso de la 
educacion nacional quitandole el carflcter de uniformidad si preten
diese confeceionar programas sin historia 6 sin geografia nacinnal. 
EI espiritu de la Nacion dirije a l de la prO\-incia. inmiscuyese en su 
educacion. erea la uniformidad de fe, de doctrinas. ideales, ambicio
nes y tenclencias, desde que los encargados de impanirla, los maes
tros, se han formado y emuebido en la educaci6n nacional. Las pre
sidencias de Urquiza, Derqui y sobre todo de Mitre, abren la era 
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de los colegios nacionales, la de Sarmiento la de las escuelas nor
males, fundandose la primera en Chile en 1842 cua~do una corriente 
de savia vigorosa corre para la instrucci6n primaria. Urquiza en 
1849 funda el Colegio Nacional del Uruguay, Mitre mas tarde, varios 
similares y Sarmiento dando aun mayores impulsos ala instruccion, 
e inspirandose en las escuelas norteamericanas fue el iniciadol' de 
una nueva vida para la Republica y paises vecinos, obra que con 
todo empeiio siguieron sus sucesores esp'ecialmente Avellaneda 
hasta que en el 80, con la declaracion de la capital definitiva, se 
entra en un periodo de franca y notable mejora en la instruccion 
general. Poner, como vimos, las escuelas primarias pl'ovinciales en 
manos de maestros norm ales nacionales, profesores normales na· 
cion ales, etc., significa entregar la institucion pro\'incial al ampal'o, 
direccion y conformidad con ideales de la nacion. POI' eso, a pesar 
de algunos conceptos vertidos ya sobre estos asuntos pOI' los que 
erroneamente ban atribuido a la instruccion primaria un papel que 
no Ie corresponde, haciendola responsable de los defectos de la ins
trucci6n secundaria, creo que a la inversa es a la instruccion Secun· 
daria y superior a quienes hay que atribuir los de la primal'ia. En 
efecto, elias regulan la instruccion elemental porque formando bien 
<'> mal; preparando ventajosa 0 desventajosamente a los encargados 
de esa instruccion son los lIamados a dade el giro a inspirarla en sus 
propias inspiraciones, a animarla de su mismo espiritu. 

Mientras mejore aquella, mejorani estaj sus tendencias e inclina· 
ciones las "eremos reflejadas pOI' obra del elemento dirigente. Ade
mas, a la par de esos establecimientos nacionales, que como las 
escuelas normales tienen pOI' objeto preparar el magisterio de las 
provincias, vemos surgir escuelas de instrucci6n elemental, escue· 
las de aplicaci6n donde el alumno maestro adquiere habilitaci6n 
practica para la carrera. Asi el decreto de 1869 establece al lado 
del Colegio Nacional del Uruguay una escuela nOl'mal de precepto· 
res con una primaria de aplicacion ; en Corrientes ocurre otro tanto 
y en 1870, lin ana despues, se decreta la fundaci6n de la Escllela 
Normal del Parana, instituci6n que al Estado prodlljo cuantiosos 
beneficios. Son estos establecimientos nacionales los primeros ele
mentos de coadyuvaci6n indirecta dentro de la obligaci6n de las pro· 
\'incias de so steneI' y perfeccionar Sll instrllcci6n primaria. Fue as! 
como Sarmiento, convencido de la necesidad de mejorar la cultura 
e intelectualidad de las masas populares sohre la que se cimenta la 
grandeza nacional y considerando que la palabra era un estimulo 
insllficiente y pobre, y que las provincias necesitaban estimulos di· 
ferentes, insinu6 al gobierno de la Naci<'>n que en 1871, haciendo 
usa pOI' primera vez de las atribuciones conferidas pOI' el articulo 67, 
comprometi6 de una manera eficaz a los gobiernos de provincia en 
la obra de la edllcacion comun. 

POI' el decreto del 71 el gobierno de la Naci6n, deseoso de im· 
pu ls31' la educacion de las provincias, acuerda una subvencion al 
gob ierno de Salta que acaba de fllndar una escllela graduada a la 
que siguieron otl'as subvenciones, especialmente a escuelas gradua
<las de instrucci6n primaria superior, que las provincias fundaban y 
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sostenian con el fin de lIevar el ni vel de la ellsenanza a la altlll-a 
que demandaba Ins necesidades de la epoca. En efecto, pOl' decreto 
de Septiembre del mismo ano, las provincias de Jujuy, Santiago deL 
Estero, San Juan, Catamarca, La Rioja y San Luis, sucesivamente, 
salieron beneficiadas por entonces en La instruccion porque necesi
taban de ese concurso, dado los pocos peculios de sus presupues
tos. Este es el origen verdadero de las subvenciones nacional es 
a las provincias y de la participacion ulterior deL poder federa I en 
la instruccion primaria. Mendoza por estos decretos, que se su
cedian con bastante frecuencia, Lo que corrobora el empeno y Las 
altas miras de las cabezas dirigentes, resulto tambien favorecida, 
puesto que eI g'obierno nacionaL en eI 72 Ie acuerda un subsidio 
para ayudar a la constl-uccion de un edificio de escuela graduada. 
Con ello compulsa su progreso en la instruccion desde que tl-ata 
de favorecer la creacion de edificios escolares por cuanto las sub
ve.nciones anteriores consistian en pal'tidas pal-a sostener parte de 
Los gastos que eL ejel-cicio de la enseiianza exigia. Reside aqui el 
origen de nuevos decretos a veees aplicados, otras no, pOl' los que 
eL gobierno de la Nacion eonstruye con sus reeursos edi ficios esco
lal-es en varias pl-ovincias. 

Fue dUJ-ante la presidencia de Sarmiento que en 1869 y 1870 se 
dictaron dos leyes: poria primera se autorizaba al Poder Ejeeuti\'o 
para la fundacion de dos escuelas normaLes y por la segunda se con
cedian becas. Mas tarde, pOI' Ley deL 85, se autorizo La fund a
cion de una escuela normaL en La capital de las pro\'incias que la 
solicitasen pOI' 10 que todas elias se dotaron de establecimient.os 
de ese genero. En cuanto a La instruccioll en Los territorios nacie
nales, eL poder fed eral 10 es todo, quien la dirige, sostiene e ins
pecciona. Amplisimo es entonces el derecho de dirigir y fomental
la instruceion primaria de territorios y colonias fedel-ales, en manos 
deL Consejo NacionaL de Educacion. Lo mismo ocurre con La instruc
cion primaria deL Distrito Federal, tambien dependiente del gobierno 
de La Nacion por intermedio del mismo consejo. EI regimen de esta 
instruccion es analogo al de las provineias, quienes han seguido sus 
formas g enerales, ocurriendo otro tanto con Las gobernaciones si bien 
aqui, como 10 hace constal- eL informe de algunos inspectores de 
territorios como Diaz, hubiel-a sido necesal-io variaI' el plan, dad o 
que las necesidades y condiciones difieren enormemente. Examinare
mos aunque en una fOI-ma somel-a, cuaL es el regimen y el estado de 
esta instruccion en Las gobernaciones y en La Capital Federal; pero 
antes recordemos algunas leyes de educacion dictadas pOl' eI Congre
so de acuerdo con el articulo 67 de la Constitucion Nacional. 

La ley del 84 establece 10 siguiente: Que la escuela primaria tiene 
pOl' objeto solo el desarrollo moral, intelectual y fisico del niiio. La 
enseiianza sera obligatoria, gratuita y gradual. Corresponderi al 
minimum de instruccion obligatoria. Se dara en escuelas infantiles, 
elementales y superiores , dividiendose en 6 grados. Cada dos anos 
en cada distrito debera levantarse un censo escolar. Los diplomas 
seran expedidos pOl' las escuelas normales de la Nacion 0 provin
cias. Las escuelas primarias seran inspeccionadas por 10 menos dos 
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\'eces al ano. Se crearan los consejos escolares de distrito compues
tos por cinco vecinos nombrados por el Consejo Nacional. Se for
man! el tesoro comun de las escuelas que administra con exclusivis
mo aquel consejo con pal·te de la venta de tierras nacionales, de la 
contribucion directa en la capital, territorios y colonias, del impues· 
to ne patentes de los mismos, rentas municipales, fondo pel manente 
de escuelas, derecho de matricula escolar, legados. bienes, que por 
falta de berederos corresponden al fisco de la Nacion en la capital, 
colonias y territorios, donaciones que se hicieren a favor de la edu
cacion comun, sumas que el congreso destine en el presupuesto ge
neral para gastos del Consejo Nacional etc. De todo esto se reser
Vanl anualmente el 15 % para formar un fondo permanente que se 
utilizara en los casos necesal·ios. 

La direccion facultatil'a y la administrativa estara a cargo del Con· 
sejo Nacional de Educaci6n con atribuciones de dictar su reglamen
to interno, el de las escuelas publicas, planes, programas, textos, ex
pedir dtulos, organizar la inspecci6n, formar el presupuesto general de 
gastos, administrar los fondos consagrados al sosten de la edu
cacion com un, establecer una biblioteca publica y de acuerdo con 
los decretos reglamentarios del 70 y 71 proceder al pago de las sub
yenciones. 

La inspecci6n de las escueias primarias de los territorios y colo
nias federales estara {t cal-go de un inspector general y de un cuerpo 
Je inspectores seccionales que deberan enviar sus informes y los pro
yectos que crean convenientes para hacer efectiva la instrucdon, al 
Consejo Nacional de Educaci6n. EI informe del Inspector General 
senor Diaz respecto al estado de las gobernaciones hasta 1904 con
tiene una serie de conceptos acertanos que creemos conveniente 
para garantir alIi la instrucciOn. EI congreso pedag6gico del 82 
que arribo a tantas utiles concIusiones muchas de elIas tan apro
vechadas que pasaron el ano 84 a formar parte de la ley de edu
cacion, considero de una manera demasiado ligera 10 que it gober
naciones se l'eferia; de aqui que quedasen por tanto tiempo casi 
en la inaccion siendo la masa popular quien sufriera la consecuencia 
de aquel\a desidia inexplicable. La inspeccion sin embargo, con sus 
constantes y acertados informes lIamo la atencion del Consejo Nacio
nal y hoy aunque en muchas partes se deje sentir la necesidad de la 
escuela; aunque hay todavia un elevado analfabetismo no podemos 
decir que un punto tan importante de la vida del pais haya dejado de 
ser considerado. Los primeros impulsos fueron escasos, la ignoran
cia importaba un peligro para la colectividad y vida de las goberna
ciones y sin embargo, nuestra legislacion escolar no se apresuro a la 
difusion de la instl'Uccion primaria alii donde se sentia su necesidad. 

Antes de pasar los informes de los inspectores seccionales a estu; 
dio del Consejo Nacional, lIegan a la oficina de inspeccion con datos 
acerca del numero de escuelas, ninos que se educan, gastos produci
dos, antiguedacl de las escuelas, edificacion escolar, progresos y de
ficiencias en la ensenanza, utiles y material de ilustracion etc. 

EI ano 1904 durante la prcsidencia de Vivanco, el informe del 
Inspector General daba 26 escuelas de varones, 19 de mujeres, 90 
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mixtas, una inscripcion de 7809 alumnos, 133 maestros, 249 sin titu
los normales, 27 edificios fiscales, 20 consejos y 52 encargados. Como 
se ve, hacen [alta mat'stl"OS bien preparados j pero segun 10 hace 
constar el senor inspector, ello es una consecuencia de los sueldos 
reducidos que imposibilita a los buenos elementos, dado que all! la 
vida es cara, a dirigirse donde sus servicios son necesarios. 

Ademas de un total de 135 escuelas, solo 27 pose en edificios 
propios i los demas alquilan casas particulares que a parte de sel
estrechas, poco higienicas y nada comodas para contener una co
lectividad infantil, demand an gastos constantes al erario. Algunas 
escuelas son muy antiguas asi por ejemplo: la primera en Misiones 
data de 1882, en el Chaco del 79, en la Pampa del 88, en Rio Negro 
del 79, en Chubut del 78, en Santa Cruz del 88, en Tierra del Fuego 
del 80 i pero a pesar de ello, no funcionan en las mejores condiciones. 
Segun el concepto del senor inspector, la edificaci6n seria un asunto 
bastante sen cillo por las razones siguientes: 10 porque el gobierno 
cle la Naci6n dispone de extensiones de terreno j 20 por la ayuda de
cidida que prestarian los vecinos i 30 por e l trabajo gratis que haria 
el regimiento de linea y los albaniles pagados para obras nacionales. 

En cuanto a la provision de utiles y elementos de ensenanza 10 re
ciben del deposito general 10 mismo que las escuelas de la capital. 
Sin embargo, en algunas gobernaciones donde estan establecidos 
consejos generales, los utiles tardan mucho en lIegar a su destino 6 
no lIegan por estar retenidos en las capitales, en tanto que las escue
las los necesitan mayormente. EI inspector general en su informe 
de 1904 pretende suprimir los consejos generales cle las gobernacio
nes y crear en su lugar sub-inspectores que hadan las veces cle ta
les encargados cle hacer "isitas peri6dicas a las escuclas y e1eyar ,1 
la Inspeccion todos los datos referentes al fun cionamiento de las mis
mas. Respecto de las escllelas primarias de la Capital, el Consejo Na
cional de Educaci6n las divide en superiores con 6 grados, elemen
tales con 4 e infantiles con 3. Los cursos comienzan el 10 de Marzo r 
terminan el 15 de Noviemhre. Los maestros propuestos pOI' los Con
sejos de distritos son nombraclos por e l Consejo Nacional. En cuanto 
a promociones, suprimidos los examenes cle fin cle ano se ha estable
cido el sistema de las c1asificaciones debiendo en los tres ultimos dras 
clel ana darse clases publicas que poclran presenci:lr los padres cle los 
alumnos. La inspeccian tecnica esta a cargo cle Ut' inspector gene
ral, cuatro seccionales y 8 subinspectores. 

EI Presidente del Consejo Nacional es quien distriLuye los traba· 
jos cle Inspecci6n y vigila el cllmplimiento de las ob ligaciones impues· 
tas a cuyo efecto el municipio cle la Capital se divide en distritos 
y secciones. Cada secci6n esta a cargo de un inspector tecnico que 
ade mas tiene su trabajo en la oficina de inspecci6n, debiendo todos 
los libros y documentos quedar archivados. 

Sintetizando cliremos: El Gobierno Nacional por los artiClllos 5, 
H, 25 y 67 de la Constitllcion favorece y garante e l eje rci cio de la 
instruccion en todo su territorio y a pesar de la libertad y deber cle 
las provincias de fom entarla clentro cle sus I-espectivas jurisclicciones, 
goza cle cie rtas at ribuciones y cierta intervencia n. Esta intervencion 
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del gobierno nacional en las provincias es necesaria y se ha efectuado 
de modos diversos (Ia ensenanza normal nacional ha sido la que 
imprimiera direcciones y tendencias ala primaria). 

Para garantir los beneficios de la instrucci6n delega ese poder en el 
Consejo Nacional de Educaci6n que depende del Ministerio de Ins
trueci6n Publica a quien la ley del 11 de Octubre de 1898, fijando las 
atribuciones de los ministerios encargo los asuntos referentes al fo
mento de la instrucci6n comun, secundaria, normal, especial y un i
yersitaria. EI Consejo Nacional se compone de un presidente nombra
do por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senaclo y de cuatro voca
les nombrados por el Poder Ejecuti\'o y funciona en la capital de la 
Republica. EI gobierno de la Nadon subvenciona a las provincias 
para el sostenimiento de la Instruccion Primaria y sostiene solo. la 
educacion comun en la capital y territorios nacionales. EI Presiden
te es ayudado por una secretaria, una contaduda, oficina de esta
distica, deposito destinado a guardar los muebles, textos y utiles de 
las escue\as, la inspeecion, la oficina judicial, encargada de patrocinar 
al Consejo en todas las cuestiones que se tramiten en los tribunales, 
biblioteca, museu y demas personal de servicio. Tiene su reglamento 
iDterao en el que fija las atribuciones de eada uno de sus empleados. 

La instrucci6n pl-imaria se rige por la ley de 4 de Julio de 1884 y 
decreto reglamentario de 1885, siendo gratuita, obligatoria y laica. 
EI mismo decreto establece que debe darse el minimum de ensenanza 
que comprende las siguientes materias: Lectura, Escritura, Arit· 
metica, Geografia e Historia Nacional; Nociones de Moral, Higie, 
ne, Civismo y Gimnasia. 

La condicion de obligatoriedad es necesaria para que todo el mun
do reciba los beneficios de la instruccion; de 10 contrario, muchos 
sedan los padres que pOI' mezqllinos intereses del momento habrian 
de retener a los ninos en sus casas eludiendo la instruccion. Esta 
condici6n de la ensenanza que hace accesible la educaci6n a todos 
y por ende a todos poseedores cle las mismas verclades, teodas y 
doctrinas, es la base de la unidad nacional. Para haeer factible la 
educaci6n obligatoria es neeesario otra condicion, la de la gratuidar! 
para que los padres, tutol'es 0 encargados de ninos no encuentren 
un pretexto que los desvincllie de ese deber suyo; educados e ins
truirlos; si bien entre nosotros esa gratuidad no es absoluta porque 
ademas del clerecho de matricula el estudiante debe costear los gas
tos de utiles, etc; en cambio 10 es para el pobre qu e acrt'clite mediante 
ciertos requisitos exigiclos pOI' los consejos de distritos, su exigua 
condicion pecuniaria. 

Hemos visto en que forma y con que limites el podel- nacional ejerce 
su intervenci6n en los territorios de las provincias en cuanto se I-ela
ciolla con la ensenanza general, es pues, un pocler circunscripto '<Ie 
que volveremos a ocuparnos al tratal' de las provincias. No bacemos 
ahora sino I-ecordar 10 que nuestra constituci6n confiere al gobierno 
fedel-al: un derecho que sin lesionar la autonomia de las pro\'incias 
puede ser ejercido en pro de la educaci6n general del pais. La N acion 
puede constitucionalmente ejercel- una accion compulsora y efieaz en 
cualquier punto de la RepLlblica a los efectos de asegllrar la instru c-
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cion de las masas populares, accion restringida en el sentido de que 
no puede inmiscuirse en el regim~n eclucativo provincial, oi coartar 
el derecho que Ie acuerda la carta organica, por el que son libres 
d~ adoptar el sistema que crean mas conveniente y que mejor sa· 
tisfaga sus intereses particulares. 

Jntervwcion del joder j1'ovillcial. -- De acuerdo con la pres
cripcion del articulo 50 de nuestra Constitucion Nacional, las pro
"incias deben dictar leyes destioadas al fomento y mejora de la ins
trtlccion primaria; merced a esa atribucion elias se constituyen aun 
mas como entidades autonomicas, si bien la autonomia es solo rela
tiva. Vemos tambien por el inciso 8 del articulo 67 (jue el . Gobierno 
de la Nacion compulsaba esta accion provincial y favorecia la edu
caci6n dentro de su territorio subvenciooando a los estados provin
ciales ya para sostener- los gastos que demande el ejercicio de la 
ensenanza ya para ayudar a la construccion de edificios tiscales con
siderando que ello importa una gran ventaja en el orden provincial 
y nacional desde que, contribuye al mejor ejercicio de la ensei'ian
za, por las mejores condiciones en (jue se desenvuelve y por la 
economia que al fisco implica el que las escuelas funcionen en edifi
cios propios. La ley de las subvenciones nacionales a las provincias, 
promulgada el 4 de Octubre de 1890, se hace efectiva par-a los 
siguientes fines: construccion de edificios, adquisicion de libros r 
Miles, sueldos de maestros, con sujeci<'Jn a estas condiciones: 

Cozadn de subvenciones las pro",incias que dicten su presu
puesto escolar determinando los gastos de sosten y fomento de la 
instrucci6n; las que no dediquen menos que el 10 % de sus ren
tas gt'nerales a esos fines; las que eleven al Consejo Nacional de 
Educacion las planillas cuatrimestrales con todos los datos exigi
dos; las (jue tengan una inspecci6n escolar. Estas subvenciones 
se pagan por cuatrimestres; si se trata de pedido de utiles rlebera 
ser acompai'iado por un certificado de deposito en el Banco de la 
Nacion a la orden del presidente del Consejo y por el valor del 
perlido. Estas subvenciones nacionales estan en proporci6n a los 
capitales que las pr-ovincias destin an a la instruccion pr-imaria. De 
acuerdo con la ley de Julio del 84 el Consejo Nacional de Edu
caci6n podra adoptar- las medidas convenientes para garantir la 
aplicaci6n de los fondos federales y exigir el cu mplimiento de las 
condiciones establecidas por la ley para g ozar de los beneficios de 
la subvencion. 

Volviendo a nuestro tema, nos encontramos con que otro inciso 
del mismo articulo restringe este poder provincial aunque en !lna 
forma tan inocua. que ella no es un obstaculo para que las pro
vincias sean libres de administrar de la mejor manera sus intere
ses educativos. Las subvenciones, la propaganda constante y de, 
cidida de alg-unas presidencias, sobre todo la de Sarmiento, hoy 
la ley Laine:r., son armas que esgrime la Nacion para secundar 
a las provincias, compulsarlas y casi obligarlas a que parte de 
sus fuerzas sean aplicadas en aquel sentido. Ahora bien, no todas 
las pro vinci as, dadas sus condiciones economicas, riqueza, produc-
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cion y poblacion diferentes, se han preocupado con el mismo empeno 
en esta obra de la educaci6n; por eso es <ligno que recordemos a 
Buenos Aires, C6rdoba, Santa Fe, Entre Rios y Corrientes, que 
especial mente en estos tlltimos anos, han prestado un decidido con
curso a esta obra de caracter nacional. Por otl-a parte, es aqui 
donde mas se armoniza la educacion con el medio, donde se ha dado 
a la ensenanza una tendencia eminentemente pnictica de acuerdo 
con las necesidades )' el espfritu provincial. No obstante, como 
veremos al tratar las leyes educativas provinciales, todas las pro
vincias han legislado segun una misma formula. Nos encontl-amos 
con hechos, que, como la libertad de ensenar y aprender, obliga
toriedad y g,-atuidad de la ensenanza, son ley de todas las consti
tuciones, 10 que significa que un espfritu mas 0 menos analogo ha 
guiado a ,los constitucionalistas a hacer tales declaraciones ex pre
sas acerca de la instruccion publica. Para cerciorarnos cual es en 
cada provincia el limite de las atribuciones del poder provincial pa
saremos en revista los articulos de las constitl1ciones que aseguran 
el regimen de su instrucci6n primaria, en este orden: Sa!1ta Fe, 
C6rdoba, Entre Rios, Corrientes, Tucuman, Santiago del Estero, 
Salta, Mendoza, Catamal-ca, San Juan, San Luis, La Rioja, Jujuy y 
Buenos Aires. Como las leyes de educaci6n comun en muchas de 
elias son casi las mismas con pequenas variantes, para no vern os 
en la necesidad de repetir, englobaremos en una las que se refieren 
a varias, reservandonos considerar la de Buenos Aires al final con 
el objeto de extendernos mas, ya que, viviendo en su telTitorio es 
justo que la conozcamos en una forma mas completa. 

Santa Fe. - Segun el artfculo 134 de su constituci6n, la educa
cion comun debera ser obligato ria, gratuita e integral, debiendo la 
ley resolver el modo de hacer efectiva esta disposicion. La legisla
tura provincial proveera al establecimiento de la educacion comun 
estableciendo en cada distrito en que hubiere 30 ninos en posibilidad 
de educarse, una escuela de varones y otra de mujeres, debera esta
blecer contribuciones y I-entas propias de la educacion comun que 
unidas ala subvenci6n nacional, a la contribucion municipal y al pro
ducido de las multas que no tengan destino especial, aseguren en todo 
tiempo recursos sufic.ientes al sosten, di(usion y mejoramiento de Jas 
escuelas. Otro articulo. el ] 38, establece que en ningun caso podra 
hacerse ejecucion, ni trabar embargo en los bienes y rentas destina
dos a la edllcaci6n. Ademas, cada municipalidad destinara del 10 al 
20 0 10 de sus rentas anuales a la formacion del fondo escolar, de
biendo 10 que exceda dell 0 % ser destinado a la construccion de 
edificios para escuelas en las respectivas localidades. Lo que pasa 
con Santa Fe, cuya constitucion encomienda a la Legislatura su re
gimen educativo, pasa con las demas. Sin duda alguna, ello significa 
que esta tarea de la instruccion popular se ha tt!nido en un alto con· 
cepto desde que se la ha prestigiado y asegurado con la aUloridad 
de la ley. Segun 10 estatuido en los articulos que acabamos de ver, 
el poder provincial que esta secunclado por las municipalidacles con la 
obligaci6n cle ayudar con sus recursos la obra cle la eclucaci6n comun, 
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pone el tesoro escolar al abrigo cle toda contingencia cuanclo quiere 
que los bienes y rentas clestinados a educacion esten libres de ejecu
cion y embargo. La ley de educacion cle la provincia reglamenta en 
que forma y JJor cuanto tiempo la enseiianza es obligato ria. el mini
mun de instruccion, d censo, la matrieula, la direcci6n, atribuciones, 
inspecci()n, personal docente, fondo escolar y subvenciones. La di
recci6n administrativa de la enseiianza sera clesempeiiada por el Con
sejo General de Educaci6n, de quien es superior inmediato el Ministro 
cle Instrllccion Publica, el es eI encargado de administrar los fondos 
y bienes escolares, de la expedici(ln de titulos de maestros, de fomen
tar la edificacit"lI1, atencler la estadistica, recibir toda donaci6n becba 
con fines educati\'os y \'igilar a los inspectores y consejos de clistritos. 

EI Consejo General se compone de un director y clos vocales, y 
esra aYlIdaclo por un secretario y otros empleados inferiores. Es 
quien debe proponer al Poder Ejecutivo los miembros que compon
dran los consejos escolal"es para 10 cual eI territorio de la provin
cia se dividira en distl-itos; a su cargo esta la inspecci6n de las es
cuela5 locales, el efectua,- los pagos, remitir al Consejo Genel-al todos 
los datos que solicite y vigilal- la observancia de la ley de educaci6n. 
Cada inspector tendra una secci6n de la provincia y sus atribuciones 
son fijadas por ley. EI fondo escolar se forma por el impuesto creado 
en el articulo 14, de las multas que no tengan aplicaci6n especial, etc., 
y cuyo deposito se bara en eL Banco de la Provincia. 

Cordoba. - EI inciso 4° del articulo 83 de su constituci6n dice: 
Es atribuci6n del Poder Legislativo dictar planes 0 reglamentos 
generales sobre educaci6n 0 cualquier otro objeto de interes co
mun municipal dejando a las respectivas municipalidades su apli

.cacion. Es atribucion del Consejo Deliberativo de Las municipali
clades dictar ordenanzas sobre instruccion primaria destinando 
fondos especiales de rentas para costearlas segun Los incisos 3 y 17 
deL articuLo 163. De acuerdo con estas disposiciones eI Poder Eje
cutivo, de quien es incumbencia la adopcion de medidas tendientes 
al buen regimen de las escuelas, mientras la Legislatura no diete la 
ley general de educaci6n, reglamenta la educacion de La provincia 
en esta forma. La direcci6n facultatiya y administraci6n de Las 
escuelas estara a cargo de un Consejo Provincial de Educaci6n de
pendiente del Ministerio de Instruccion PubLica y que se compondra 
de un presidente y cuatro vocales, con el deber de administrar los 
fondos, organizar la inspeccion, formar eL presupuesto de gastos, 
legisLar sobre matriculas, estaclistica, planes, textos y programas, 
expedir titulos, comprar y recibir bienes, auto.-izar la construcci6n 
de eclificios. Las municipalidades que destinaren fondos especiales 
al sosten cle la educaci6n popular seran subvencionadas para los 
siguientes fines: construccion de edificios, adquisici6n de material 
de enseii2.nza y sueldos de maestros. Para ser acreedor al bene
ficia de las subvenciones es necesario reunir un numel"O determinado 
de requisitos y estar de acuel-do con los informes y presupuestos de 
eada distrito. EI Consejo Provincial adoptani las medidas tendientes 
a la ejecucion de las disposiciones y decretos de educacion. 
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Entre Rlos y Corrientes. -Son disposiciones constitucionales de 
ambas las siguientes: La legislatura dictani las leyes necesarias 
para establecer y organizar un sistema cle eclucacion comun cit'
bienclo sujetarse a estas bases: Ser obligatoria y gratuita en las 
concliciones y bajo las penas que la ley establezca y ademas laica 
en la provincia de Entre Rios doncle la ensei'ianza comun publica 
comprendera las asignaturas que sirvan mas directamente para satis
facer las necesidades intelectuales y materiales cle la vicla, para mo
ralizar las costumhres y formar la capacidad poHtica cle los ciuda
danos. En Entre Rios la direccion tecnica, inspeccion y vigilancia 
estara a cargo cle un Directo'- General y la administracion gene,-al 
a cargo de un Consejo Administrati\'o de la ensei'ianza publica. EI 
Director General, nombraclo po,- el Pouer Ejecutivo con acuerdo 
del Senado clurara cuatro anos pucliendo ser reelecto y sera auxi
liaclo por inspectores generales y cumisionados seccionales; nom
brados y removiuos por el Director General estos y por el Poder 
Ejecutivo a propuesta suya, aquellos. Uno 0 varios departamentos 
fo,-mar;;m la seccion cle cada comisionaclo donde residira clesempe
nando en ellos las funciones tecnicas y administrativas que la ley 
cliscierne, pucliendo ser auxiliados por comisiones vecinales. La ley 
fijara las atribuciones del Consejo Administrativo que se compondr;;, 
cle cuatro vocales: el Fiscal del Estaclo, el Contado,- general y clos 
personas competentes nombraclas por el Poder Ejecutivo estando 
este Consejo presidido por el Director General quien ademas nom
brara los clirectores y personal docente cle las escuelas publicas. 
Segun la regIa II incumbe al Director General proyectar el presu
puesto cle gastos y pasarlo al Consejo Administrati\'o para su revi
sion, desde cloncle se elevara al Pocler Ejecutivo para que este 10 
pase a la Legislatu,-a con las obse,-vaciones que crea convenientes. 

En Corrientes la direccion facultativa esta a cargo de un Consejo 
Superior de Educacion y la administracion general confiada a un 
Director General de Escuelas cuyas atribuciones son cleterminaclas 
por la ley. 

El Consejo Superior se compondra de 4 0 6 miembros nomb,-ados 
por el Poder Ejecutivu con acuerdo del Senado, 10 mismo que el 
Director General quien presidira al Consejo Superior y clurare! 3 
anos en sus funciones. EI Consejo Superior nombrara comisiones 
escolares a cuyo cargo estara el gobierno inmediato y la adminis
traci6n local de las escuelas y rentas. La ley creara. inspectores 
tecnicos encargados de vigilar las escllelas provinciales cuyos direc
tores y profesores son inamovibles subre la base de la idoneiclacl 
y buena conclucta. Se estableceran contribuciones y rentas propias 
de la eclucacion comun que Ie asegaren en todo tiempo recursos 
suficientes para dotar a las escuelas cle c6modos edificios, del ma
terial de ensenanza requerido y de maestros competentes para el 
mejoramiento pl"Ogresivo del sistema escolar. Habra un fonclo per
manente de escuelas depositaclo a premio en el Banco de la Pro
vincia siendo il1\'iolable y no pudienclose disponer cle el mas que 
para subvenir a la construccion cle eclificios escolares. La admi
nistracion del fondo permanente y de los bienes y rentas de escue-
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las corresponde al Consejo Superior de Educacion debiendo pro
ceder en su aplicacion con arreglo a la ley. 

En Entre Rios la enseiianza publica sera costeada con rentas 
propias cuyo total no podra ser inferior al 20 0/0 de las rentas 
tenerales de la Provincia. Estas rentas a medida que se recauden 
seran depositadas en el Banco que designe el Consejo Adminis
trativ() de acuerdo con el Poder Ejecutivo y a la orden del primero. 
Las leyes de impuestos y presupuestos escolares seran permanentes 
mientras no se hayan promulgado otras que las substituyan y mo
difiqllen y solo destinadas a pagar sueldos y demas gastos de la 
administracion escolar y de las escuelas publicas que se comprendan 
en el presupuesto del ramo. Lo mismo que Corrientes tendra un 
fondo permanente que se formara por el 50 % de Ja venta, arren
damiento y de cualquier otra clase de frutos de las tierras publi
cas. Sobre estas bases constitucionale~ Entre Rios tiene Sli ley de 
educacion que en una serie de artfculos reglamenta la forma en que 
se cumpliran todas estas disposiciones. La ley establece que los con
sejos de distrito formaran un censo anual que se remitira al Consejo ; 
fija las atribuciones de este y del director, secretal-io, tesorero, con
tador e inspectores, consejos escolares de distrito, personal docente 
de escuelas comunes y establece como se organizara el fondo perm a
nente, percepcion de la renta, contribucion de escuelas y sllbven
ciones. EI Consejo es el encargado de dictar reglamentos para el 
gobierno de las escllelas comunes inspeccionadas POI' si 0 por comi
sionados, debienclo pasar a la Legislatura informes sobre el estado 
de la educacion, recibir y disponer de las donaciones que se hicieran 
para mejorar la instruccion, aprodar 0 modificar el presupuesto de 
los Consejos Escolares pasandolos al Poder Ejecutivo, expedir titu
los, fijar el minimum de enseiianza, administrar los bienes escolares y 
alltorizar la construccion de edificios. 

EI director autorizara con su firma, las resoluciones del Consejo, 
las ordenes de pago, cobro y distribuci6n de las subvenciones na
cional y provincial; vigilara el estado cle la instruccion y los pro· 
gramas adoptaclos; determinara los I-egistros de estadistica y obser
vara a los consejos escolares, respecto del cumplimiento de sus 
deberes y atribuciones. 

Otro tanto hace la provincia de Corrientes fijando al Consejo Su
perior de Educacion mas 6 menos los mismos deberes y atribucio
nes que Entre Rios fija al Consejo Administrativo, y al Director Ge
neral los que aquella cia al Director teniendo ademas que vigilar 
la inspeccion y presidil- las sesiones del Consejo. La inspeccion se 
hace por dos inspectores qlle ejerceran las funciones en tod" la 
pl-ovincia pudiendo promover la construccion de edificios escolares, 
vigilar la inversion de los fondos e informar sobre el estado de la 
instrucci6n. 

Tltcuman y Santiag"o del Estero - La constitllci6n encarga a las 
Legislaturas la reglamentacion y organizacion del sistema de edu
caci6n primaria de aCllerdo con las siguientes bases: Debe ser gra
tuita y obligatoria en las condiciones y bajo las pen as que la ley 
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establece. La direccion facultativa y administracion de las escue/as 
seran confiadas a un Consejo General de Educacion con las atribu· 
ciones que determine la ley. La administracion y el gobierno in
mediato de las escuelas estan a cargo en cada municipio de sus 
respectivas municipalidades en Tucuman y de Consejos Escolares de 
distrito en Santiago debiendo estos ser nombrados por el Consejo 
General que tam bien nombrara los maestros. Se estableceran contri
buciones y rentas propias de la educacion comlin que aseguren en 
todo tiempo recursos suficientes para su sosten, difusi6n y mejora
miento. En Santiago el articulo 124 estatuye que los fondos que la 
provincia cree, reciba 0 perciba pOI· el uso 6 venta de tierras Ii 
otros bienes, donaciones, etc., seran conservados inviolables y solo 
aplicados a los objetos expresados en las leyes, actos 6 concesio
nes que los hubiesen instituido. EI fondo escolar se formara ademas 
por los subsidios nacionales, asignaciones del presupuesto, impuestos 
provinciales y municipales, producido de las multas sin destino es
pecial que seran entregados al Consejo General el cual no los in
yertinl en otras objetos y sobre los que no podra hacerse ejecucion 
ni embargo. EI Consejo General con asiento en la capital de la 
provincia, se compondra de un Presidente 0 Diredor General y 4 
vocales nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerrlo de la Le
gislatura y cuyos requisitos y remuneraci6n seran determinados 
por la ley. 

Veamos ahora sucintamente como la ley ha ·reglado estas dis po
siciones constitucionales. En Tucuman el primer articulo comprende 
ocho disposiciones tendientes a hacer efectiva la enseiianza gratuita 
y obligatoria. El Consejo General compuesto de un presidente, Ull 

secretario y dos inspectores, dicta los planes de ensenanza [-lara 
las escuelas, inspecciona, expide titulos, cobra y distribuye las sub
venciones nacional y provincial, administra los fondos escolares, 
fomenta la construccion de edificios y formula el presupuesto ge
neral pasandolo luego al Poder EjeclItivo. EI fonoo escolar se fur
mara por el tanto por ciento que las municipalidades destinaren 
de sus rentas generales, pur las donaciones 6 leg ados, herencias 
fiscales, ventas de tierras publicas, mllltas, subvenciones, etc., co
rrespondiendo la administraci6n directa de los fondos propios de 
las escuelas a las comisiones de distrito quienes no pod ran dedi
carlo a otros fines que no sean en beneficin de la instruccion pu
blica. Lo mismo hace -con los princi~)ios constitucionales la provin
vincia de Santiago. La ley fija las atribucinnes del consejo, que 
son las mismas que en Tucuman, del director, consejos de distritu, 
inspectores, secretario, contador, personal doct"ntt", biblIotecas. con
ferencias y forma t"1 fondo escolar cle una manera analoga a las 
demas provincias por 10 que no creo necesario insistir. 

Salta y Me1tdoza - Las Legislaturas dicta ran la,; Ie yes necesarias 
para establecer un sistema de educaci6n comun de aCllel-do con las 
siguientes bases: Sera gratuita y obligatoria en las condiciones y 
bajo las penas que la ley establece. Se estableceran contribuciones 
y rentas pl-opias de la educacion comun que aSt"guren en tod o 
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tieillpo recursos suficientes para su sosten, difusi6n y mejoramiento, 
a 10 que agrega la prm·incia de Mendoza «que reginin mientras la 
Legislatura no las modifique ». Nada mas estatuye la constitucion 
salteiia, en cambio la mendocina tiene estas otras disposiciones: 
La direcci6n y administrac:ion serim confiadas a un Consejo GeOf~ 

ral de Educacicin y a un Director General de Escuelas cuyas atri
buciones las fijara la ley. El director y los mieillbros del Consejo 
seran nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Sen ado 
por dos aiios pudiendo durante ese termino ser removidos por los 
poderes que los nombran por ma),oria de dos tercios de los miem
bros pl-esentes en sesi6n. La renta que no podra sel- destinada a 
otro objeto que al de su creacion sera. percibida y administrada por 
el Consejo, de conformidad al presupuesto aprobado por la Legis
latura, sin perjuicio de 10 que dispongan las leyes nacionales. 
Rennin!. anualmente la inversion de sus rentas sin menoscabo del 
deber que tiene segun la ley de rendirlas ante el Consejo Nacional 
de Educacion. Es obligatoria la enseiianza del Idioma Nacional y 
de esta Constitucion en todo establecimiento de educacion ya sea 
de caracter fiscal 0 particular. El presupuesto se remitid. anual
mente al Poder Ejecutivo y por este, con las observaciones que 
crea convenientes al Legislativo para su aprobacicin 0 refonna. 
R eglamentan ambas en una serie de articulos la gratuidad y obli
gatoriedad, atribuciones y deberes del Consejo General, y director, 
inspectores, consejos escolares, municipalidades, maestros, rentas y 
sub I"enciones_ La ley de educacion de Salta crea para la direc
cion facultati va y administracion general de las escuelas un Consejo 
General y un Director () Inspector General. EI Consejo compuesto 
del director y seis personas mas debe fijar el minimum de ense
iianza, dictar reglamentos y programas, formular presupuestos anua
les, otorgar titulos, administrar el fondo y rentas escolares, propo
ner la mejor forma de realizar la inspeccion, adquirir terrenos y 
edificios para las escuelas, etc. Incumbe al Director autorizar las 
ordenes de pago, so meter a la aprobacion del Consejo General los 
program as, reglamento interno y de las escuelas, pedir a los sub
inspectores y consejos escolares los informes que crea convenientes, 
promover al Consejo la adopcion de sistemas, metodos y textos de 
enseiianza, pasar al Consejo General y de aqui al Podel- Ejecutivo 
un infol-me del estado de la instruccion primaria en la provincia y 
Yigilar la in\'ersion de los fondos. Los inspectores y consejos esco
lares daran en todo momento al director y Consejo General los 
datos que soliciten. 

En Mendoza sucede otro tanto con la ley que ha reglado las dis
posiciones de la constitucion. Fija con pequeiias variantes los debe
res del Consejo 0 Superintendencia y da al Director 0 Superinten
dente las mismas atribuciones que Salta a los suyos, por 10 que he 
crcido conveniente no extenderme en estas consideraciones. 

Catamarca y San Juan. - Son disposiciones constitucionales las 
sig uientes: Las Legislaturas dictarin un sistema de educacion co· 
mun de acuerdo con estas bases: Sent gratuita y obligatoria. Se 
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creanio cootribuciones y reotas propias de la educacion que asegu
ren su sosten y mejoramiento sin poder ser distraidos de su objeto. 
Catamarca coofia la direccion facultativa y administracion de las 
escuelas comunes a un Consejo de Educacion compuesto de cinco 
miembros. nom brad os por t:l Poder Ejecutivo, con acuerdo de la 
Camara de Diputados y cuyas atribuciones son establecidas por la 
ley. San Juan. crea, ademas un Director Genel'al de Escuelas. La 
ley de educacion catamarquena llama al Consejo, Comisi6n Centl'al 
quien debe dictar los reglamentos y planes de enseiianza. fijal' los 
textos, aprobar 0 modificar los presupuestos de las Comisiones de 
distritos, presentar al Poder Ejecutivo anualmente un informe de la 
instruccion, vigilar y mandar visital' las escuelas, cobral' subvencio
nes y administrar los fondos que se formaran con los recursos que 
la ley lije. 

En San Juan, el Consejo Genel-al tiene a su cal-go, concurrente
mente con el Director, la administracion y direccion de los estable
cimientos de educacion corn un. Fijan el minimum de ensenanza, 
dictan los reglamentos de las escuelas, las visitan j expiden tftulos, 
administran las rentas, etc. EI director sera ayudado por un secre
cario y un numero de inspectores suficiente debiendo proponer al 
Consejo las mejoras que considere convenientes respecto a reglamen
tos, textos, programas, metodos y utiles de ensenanz3, as! como 
I-endir cuenta de los gastos de las escuelas (textos, utiles) al Consejo 
presentandole el presupuesto de gastos de la instruccion publica. Cad a 
Juzgado de Paz de la provincia 0 distrito escolar tendl-a un consejo a 
quien la ley encarga la inspeccion rie escuelas locales para garantir el 
cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, fomentar el des
arrollo de la educaci6n en el distrito, fundando escuelas, remitir a la 
Direccion y al Consejo los datos que Ie solicitaran y formular el pre
supuesto de gastos. 

Salt Luis y La Rio/a. - Es en ellas, como en todas las demas 
provincias, atribucion de la Legislatura compulsar el fomento de 
la administracion de justicia, instruccion 0 mejoras economicas, 
usando del poder que Ie confiere la Constitucion Nacional. EI ar
ticulo 82 de la primel-a, fija entre las atribuciones de las municipa
lidades el crear y vigilar los establecimientos de enseiianza prima
ria y el 108 de la segunda establece que las escuelas primarias seran 
del resorte exclusivo de las municipalidades. Las Legislaturas esta
blecen en su ley de educaci6n la gl-atuidad y obligatoriedad de la 
ensenanza. En San Luis la direccion y administracion facultativa de 
las escuelas estara a cargo de una Comisi6n Provincial de Edllca
cion y de los inspectores. La Comision se com pone de un presi
dente y dos vocales inspectores nom brad os por el Poder Ejecuti
vo con acuerdo de la Legislatura. La Comision, que tendra ademas 
un secretario, propondra al Poder Ejeclltivo los inspectores nece
sarios, dictara su reglamento interno, el de las escLIelas. las visitani, 
nombrani los empleados. hara constmir 0 adquirir eriificios, formu
lara el presupuesto general de gastos, cobranl las subvenciones y 
administrara las rentas. Dentro de la Comision los debel-es y atri-
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buciones del presidente son los mismos que los del Director Gene
ral en otras pro vinci as. 

La provincia de La Rioja establece que la Superitendencia 0 Ins
peccion General de Escue!as estara ejercida por un Inspector Gene
ral, Visitador, Secretario y demas empleados inferiores siendo la 
encargada de todas las funciones tecnicas y economicas y que sera 
secundada por los Consejos Esculares con las mismas atribuciones 
que las de las otras provincias. 

JuJuy. - La Legislatura dictara las leyes necesarias para establ e
cer un sistema de ed ucacion comun de acuerdo con las siguientes 
bases: 

La educacion comun sera. gratuita y obligato ria en las condiciones 
y bajo las penas que la ley establece. La escuela primaria ti ene por 
unico objeto dirigir y favorecf".r gradual y simultaneamente el des
arrollo moral, intelectual y fisico del nino. En cada distrito habra 
una escuela publica que funcionara por 10 menos seis meses en el 
ano. La administracion general, la direccion facultativa y la inspec
cion de las escuelas comunes estaran a cargo de un Consejo General 
de Educacion, compuesto de un presidente y vocales nombrados por 
el Poder Ejecutivo y con acuerdo del senado el primero. Duran en 
sus funciones tres anos pudiendo ser r eelectos. Estos, como los maes
tros, tienen derecho a la jubilacion, siendo inamovibles mi entras dure 
su buena conducta. Se establecen como rentas de la ed ucacion 
comun el producido integro de 10 siguiente: pape! sellado y estam
pillas, multas judiciales y escola res, derechos de matricula, rentas de 
fondos publicos, el 10 % del producido de la venta de ti er ras publi
cas y las demas leyes especiales que se creasen con este objet0 no 
pudiendo, en ningun caso, es tos fondos ser invertidos en otros fin es. 
EI Consejo General recaudara directamente )' administrara las ren tas 
destinadas it ed ucacion comun debiendo rendir cuenta mensual mente 
al Poder Ejecutivo. De acuerdo con estas disposiciones la ley de 
educacion de la provincia establece la form a de hacer obl,gatoria la 
en5enanza, formacion de la renta, atribuciones rle la Comision de 
Educacion, inspectores, consejos de distrito, etc. La Comision de 
Educacio n se compone de un presidente, un secretal-io y \'ocales 
nombrados por el Poder Ejecutivo con las siguientes atribuciones: 
Formular los program as y reglamentos de las escuelas, otorgal- titu
los, crear nuevas escuelas, administrar las rentas, elevar anualmente 
al Puder Ejecutivo, un informe sobre el estado de la instruccion e 
inversion de fondos, dirigir la inspecci6n y resolver todo asunto que 
Ie sea sometido y que c'Jrresponda al ramo de instrucci6n primaria, 
debienrlo los consejos de distrito y todas las a utoridades oe la pro
vincia cooperar en su esfera al desempei'io de las funciones de la 
Comision. Las atribuciones y deberes del Presidente de la Comision, 
inspectores y consejos escolares, son los mismos que los clel Direc
tor General, inspectores y co nsejos en las otras provincias, co n algu
nas pequei'ias variantes. 
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Provincia de Buenos Aires. -- Articulo 212. La Legislatura dic
tara las leyes necesarias para establecer y organizar un sistema de 
educacion comun y organizara as! mismo I~ instrucci6n secundaria y 
superior y sostendra las uni\'ersidades, colegios e institutos d'estina
clos a darla. 

Art. 213. Las leyes que organicen y reglamenten la educacion 
deberan sujetarse a las reglas siguientes: la La eclucacion comun 
es gratuita y obligatoria, en las condiciones y bajo las peuas que la 
leyestablezca. 2a La direccion facultativa y la administraci6n gene
ral de las escuelas comunes seran confiadas a un Consejo General de 
Educacion y a un Director General de escuelas, cuyas respectivas 
atribuciones sed.n determinadas por la ley. 3a El Director GeneI-al 
de escuelas sera nombrado por el Poder Ejeculivo con acuerdo del 
senado y clurara en sus funciones cuatro anos, pudienclo ser reelecto. 
4a El Consejo General de Educacion se compondra por 10 menos de 
ocho personas mas nom brad as por el Poder EjecutiYo con acuerdo 
cle la Camara cle Diputaclos. Se renovara anualmente por partes y 
los miembros cesantes poclran ser reelectos. Sa La administraci6n 
local y el gobierno inmediato cle las escuelas en cuanto liO afecte la 
parte tecnica, estaran i cargo cle consejos efectivos de vecinos de 
cacla municipio de la Provincia, Las condiciones que deben reunir los 
eleetores sedn las mismas que para elegir municipales, y las de ele
gibilidad y formacion cle los consejos las mismas de las municipali
clades. 6a Se establecenin contribuciones y rentas propias de la 
eclucacion comun que Ie aseg!lren en todo tiempo recursos suficien
tes para su sosten, clifusion y mejoramiento, que regiran mientras la 
Legislatura no las moclifique. La contribucion escolar de cada distrito 
sera destinada a sufragar los gastos de la eclucaci6n comun en el 
mismo preferentemente y su inversion corresponclera a los consejos 
escolares. 7a Habra aclemas un fonclo permanente cle escuelas, clepo
sitaclo a premio en el Banco cle la Provincia 6 en fonclos publicos de 
la misma, el cual sera inviolable, sin que puecla clisponerse mas que 
de su renta para subvenir equitativa y concurrentemente con los ve
cindarios, a la adquisicion cle terrenos y construcci6n de eclificios de 
eseuelas. La administracion del fondo permanente corresponded al 
Consejo General de Eclucacion, debienclo procecler en su aplicacion 
con arreglo a la ley. l$a Cuando la Contribuci6n escolar de un dis
trito no sea bastante pal-a sufragar los gastos de educacion del 
mismo, el tesoro publico llenara el cleficit que resulte. 

Analicemos ahora, aunque en una forma sucinta, carla una de 
las disfJosiciones constitucionale" con cuyo acuerclo debera proceder 
el poder encargado de reglamentarla. 

10 La eclucacion comun gl-atuita y obligatoria, signitica que el 
constitucionalista ha tenido un concepto claro y profunclo cle 10 que 
importa el problema educacional en la marcha clel Escaclo. Se hace 
la educaci6n obligatoria para sacar a las masas populares cle la igno
rancia, es, puede clecirse, una coercion del Estaclo sobre los particu
lares contra la desidia y el abandono cle estos en 10 que respecta a 
la edur:aeion cle sus hijos. Para obllg-ar ha necesitaclu ofreeer una 
garantia, la gratuiclacl. Sin embargo, no son la gratuiclad y la obli-



68 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

gatoriedad dos condiciones que han marchado siempre juntas. Es 
aqui el caso de recordar al gobierno de Francia, en donde la ley 
de l ~1 establece la ensenanza gratuita y recien al ano siguiente la 
ensenanza obligatoria. Ahora bien, esta separaci6n que a primera 
vista parece existir solo en eI tiempo, existe tam bien en el concepto; 
los franceses refedan la gratuidad a la ensenanza oficial y la obliga
toriedad a la primaria, ya se tI-ate de escuelas publicas, privadas 6 
a domicilio. 

Hay legislaciones en que la instruccion \Jrimaria es obligatoria 
aunque unicamente gratuita para las escuelas \Jublicas, y en que la 
obligaci6n de asistir a las escuelas oficiales es para aquellos ninos 
que no recibieran y acreditaran una instruccion equivalente en escue
las privadas 0 en sus respectivos domicilios. 

Entre nosotros no se ha establecido la diferencia entre eoucacion 
comun en general y educaci6n comun oficial, aunque las expresiones 
constitucionales se t-efieren ala educacion oficial solamente. Nuestras 
escuelas publicas dan gratuitamente la ensenanza comun primaria y 
sera obligatoria la instruccion determinada en los programas olicia
les, siempre que no se la reciba fuera de la escuela publica. Este 
es el espiritu y la interpretacion que podemos dar a este principio 
constitucional. Si los padres, tutores 0 encargados de ninos se 
desligaran de esa tarea suya, si no dieran en ninguna forma cumpli
mien to a estas dis\Josiciones, segun eI mismo inciso, sufriran las pe
nas que la ley establece. Esta gratuidad de la ensenanza primaria 
no es absoluta; es decir, la ley del 75 la establece, pero en un sen
tido restrictivo, desde que la matriculacion importa un desembolso 
a los padres. Este impuesto, examinando el espiritu de la regia pri
mera, es inconstitucional, porque a los pudientes la instruccion sale 
muy barata, si se quiere, pero no gratis. Tal no ocurre con los 
pobres de solemnidad, a quienes los consejos escolares pasan los 
tltiles necesat-ios para el estudio y no cobran el derecho de rna
tdcula. 

20 El gobiern'J de la ensenanza comun primaria es facultativo 
y administrativo. EI primero 10 constituye la Direccion General de 
Escuelas y el segundo el Consejo General de Educacion y los conse
jos escolares. Es incumbencia del primero resolver los asuntos de 
caracter cientifico relacionados con la ensenanza, y del segundo los 
de caracter econ6mico. La Direccion General de Escuelas esta 
formada por un Director General que ejerce su gobierno tecnico en 
la provincia dividida en secciones escolares y estas en tantos distri
tos como municipios, auxiliado en el desempeno de sus funcion es, 
por una secretaria, una olicina de inspecci6n, de arquitectura, 
estadistica escolaI- e higiene. 

La tercera fue suprimida eI ano 95 por considerarse innecesaria 
dado que los inspectores de los distritos a lcanzarian para satis
facer sus necesidades. 

Ademas, este gobierno tecnico no era exclusivo de la Direccion 
desde que et-a tam bien atribucion de los consejos escolares, con el 
objeto de establecer una vigilancia mas constante; todo 10 cual se 
interpt-eta por la ley de educaci6n del 75, de acuerdo con la consti-
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tuclOn del 73, si bien la del 89 reformo la ley en eI sentido de quitar 
a los consejos este gobierno tecnico y adjudicarlo exclusivamente a 
la Direccion. Son atribuciones del secretario ayudar al director a 
redactar resoluciones, formar expedientes, informarlo y notificar las 
disposiciones adoptadas. EI cuerpo de inspectores, ademas de sus 
tareas de oficina, visitani los distritos que el director indique, para 
10 cual divide la provincia escolar en secciones, encomendando una 
o algunas de eJlas a cada inspector por el tiempo que cree conve
niente y que no ha sido con stante, 3, 2 y 1 ano. Estos inspectores 
didascologos solo visitan las escuelas primarias de la provincia, pli
blicas y privadas, por 10 menos una vez cada ano, disposicion de 
la ley del 75, debiendo informar al director de cuanto observen y 
hagan en el desempeno de sus funciones. EI gobierno tecnico de 
las escuelas, centralizado por la constitucion del 89, es legislati\'o y 
ejecutivo a la vez. Como legislativo solo nec~sita una autoridad 
central (Director General) y como ejecutivo, oficinas encargadas 
de cnmplir sus dlsposiciones, asi, ademas de la oficina de inspeccion, 
nos encontramos con el cuerpo medico para cumplir con las dis
posiciones que se refieren a higiene escolar, otro punto que es de 
consideracion del Director, aparte de su gobierno tecnico y admi
nistrativo. La oficina de estadistica tendni a sn cargo suministrar a 
la Direccion todds los datos e informes necesarios ace rca de las 
escuelas. Ahora bien, a objeto de poder cumplir de la mejor manera 
esta cantidad de tare as que son incumbencia de la Direccion refe
rentes a textos, program as, horarios~ material de ensenanza, utiles, 
concursos, etc., el director divide .convenientemente el trabajo entre 
las oficinas a su cargo, para 10 cual cad a una de elias se compone 
de un jefe y demas empleados necesarios. El Director General es 
miembro nato con voz y voto del Consejo General de Educacion, 
que, segun eI inciso 40 del articulo 213, se compondra de ocho per
sonas mas, nombradas por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la 
Camara de Diputados, 10 cual, estatuidci en la constitucion del 73 Y la 
ley del 75 (articulo 17), establece que el Consejo General de Edn
cacion se compondra de un presidente y ocho personas mas. Este 
asunto, que dio margen a muchos debates en la convencion del 82 
y mas tarde del 89, no ha sufrido modificacion de importancia, si 
bien la regIa 3a de la del 89 no especifica que eI director es miembro 
nato del Consejo General, por 10 que la 4a aparece obscur-a en 
cuanto al uso de la palabra mas, sin saberse a que hace referencia. 
Los miembros del Consejo General 6 consejeros se renuevan por 
cuartas partes cada ano, siendo su ejercicio incompatible con otras 
funciones que Ie impidan obrar can entera libertad y asistir a las 
sesiones. Segun la constitucion dd 73, la ley del 75, en cuyo punto 
no difiere la del 89, el Consejo General se compondra de un presi
clente (Director General de Escuelas) con facultad de nombrar un 
\'ice-presiclente. Ahora bien, la regia 2a del articulo 213 crea un 
gobierno unico y otro administrativo, debiendo la ley determinar 
sus respectivas atribu.ciones; de consiguiente, parece que ']a ley de 
educacion del 75 no ha pr-ocedido constitucionalmente cuando asig
na al director la funci6n de presidir eI Consejo General; a parte 
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de eso, mucha y muy delicada es la tare a del directol- para que 
pueda presidir deJa mejor manera las sesiones del Consejo Gene
ral, inconvenientes que desaparecerian si el Consejo tllviese Sll pre
sidente. EI Consejo General redactani Sll reglamento de organizaci6n 
y disciplina, pal-a asegllrar la rapidez en el despacho de asuntos 
urgentes como los que se refieren a la remision de recursos a los 
consejos escolares y pago del personal. 

Le corresponde reglamentar la expedici6n de t{tulos de maestros, 
las condiciones higienicas, adquisiciones, construcciones y arremla
mientos pal-a el uso d(~ sus oficinas, la liquidacion y pago de los 
gastos de su despacho, ~ficinas y estaulecimientos de ensenanza de 
la provincia escolal-, el conservar los fondos particulares de los dis
tritos que esten en su poder, reinitirlos, administrar el fondo de 
prestamos, las rentas de edificacion y las que pertenezcan a los 
distritos, desde qu.f constitucionalmente Ie corresponde la adminis
tracion general, asi como la adquisici6n y remision de muebles y 
litiles de ensenanza, todo esto sin perjuicio de afectar la libertad de 
acci6n de los consejos escolares. 

5a EI gobierno economico de los dis~ritos escolares estara a 
cargo de consejeros cuyo mimel-o no prescribe la constitucion, pero 
que la Icy del 75 fija en 5, estableciendo los requisitos de donde los 
ex trajo la constituci6n del 89. EI cargo es incompatible con el de 
juez de paz, municipal, maestro u otro empleo publico. La ley de 
ed ucaci6n fija la duraci6n del cargo de consejero escolar en dos 
anos, si bien la constitucion no 10 hace, declarandolo carga publica, 
es decir, que todo ciudadano esta en la obligaci6n de prestarla 
siempre que reuna las condiciones exigidas. 

A principio de ano , una vez instalado el Consejo, se designara el 
presidente, secretario, tesorero e inspectores. EI primero preside 
las sesiones, firma las comunicaciones, vigila el cumplimiento de los 
reglamentos, visita las escuelas y promueve en el orden econ6mico 
las resoluciones que crea convenientcs. EI secreta rio es el encar
gado de notificar las resoluciones del Consejo y expedir los certifi
cados necesarios; el tesorero, que recibe las rentas del distrito es
colar, pagara las deudas y !levara los libros de contaduria y el 
inspector visitara las escuelas, bibliotecas, museo, etc., para cono· 
cer el estado de conservacion 0 comodidad e introducir las mejoras 
que crea convenientes. 

Con el objeto de cumplir la primera regIa de la constituci6n los 
consejos escolares, porIa ley del 75, han sido encomendados de 
formal- un censo escolar para saber cuantos son los ninos que 
cumplen 6 no con las disposiciones reglamentarias. 

6a y 7a. Los gastos que demande el sosten, difusi6n y mejora
miento de la instruccion pueden ser ordinarios y extraordinarios. 
Los primeros son los permanentes, indispensables para la marcha 
normal de la administraci6n, los segundos, los no permanentes y con 
objetos determinados. Estos gastos pueden ser de la provincia, del 
distrito escolar y de escuelas determinadas, todo 10 que esta de 
acuerdo con la constitucion. Son generales los que se apro\'echan en 
toda la proyincia como los del gobierno general, con sus sueldos, 
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oficinas, impresos; son gastos de distrito los que sin-an al sosteni
miento de oficinas, muebles de las autoridades locales, conservacion 
de las escuelas publicas primarias ; y privativos de las escuelas los 
que en elias se hagan con t-eCllrsos propios POt- donativos de vecinos 
como varias veces ha ocurrido. Es deber del Consejo General de 
Educacion administrar el fondo yermanente de las escuelas comunes, 
recibir y poner a nombre ~e la provincia toda cesion 0 legado de 
bienes muebles 0 inmuebles hechos con el objeto de promover la edu
cacion comun, depositando en el Banco de la Provincia el producto 
de las ventas que haga previo aviso al Poder Ejecutivo. Este depo
sito es inviolable, debiendo solo utilizarse para subvenir a los gastos 
extraordinarios que demande la educacion com un. EI Consejo Gene
ral debe solicitar, a peticion de los consejos de distrito la expropia
cion de fincas y terrenos y autorizar a aquellos la construccion de 
edificios con pianos aprobados por el Consejo General de acuerdo 
con los fondos que los consejos dispongan. Este fondo perm:J.nente 
de las escuelas, se forma por el 50 % de las rentas constituidas, ade
mas por los legados y donaciones, multas que las autoridades escola
res impongan, los bienes que por falta de herederos correspond en al 
fisco, parte de la het-encia entre extranos que exceda de 1000 pesos 
fuertes, donaciones del Congreso Nacional y producto de la venta 
de las uonaciones de tierras hechas por la provincia. EI Consejo Ge
neral con estos fondos puede adelantar a los consejos de distritd 
el valor de la 3a pat-te del costo de la obra siempre que se justifique 
un deposito equivalente en el Banco de la Provincia pudiendo sub
vencionarlos con la renta permanente, para 10 cual solicita a la L e
gislatura la suma necesaria tomada de las rentas generales. Agre
gada la subvencion al deposito as! formado, queda a disposicion del 
Consejo Escolar. EI fondo permanente creado por la regia 13 del at'
ticulo 213 es comun de los distritos, sin que en el tenga parte la 
provincia escolar, quien debe costear los gastos publicos generales 
mientras que la renta comun de los distritos, se destinara exclusiva
mente a la adquisicion de terrenos y construccion de edificios en los 
mismos, constituyendo el presupuesto escolar un capitulo del presu
puesto general de la provincia. Ahot-a bien, este fondo permanente 
unido a los intereses producidos, al producto de impuestos de educa
cion establecidos por ley y a las subvenciones nacional y provincial, 
municipal y de particulares, forman el tesoro con que se atiende a los 
gastos que exija la educacion comun. 

Por ultimo, en la regIa Sa queda establecido que cuando la contri
bucinn escolar de un distrito no alcanza a cubrir los gastos que de
manda la educacion, eI tesoro publico lIenara el deficit, ademas de 10 
que ya vimos, es decir, de que cada municipalidad debia contribuir con 
parte de su renta, del 10 al 20 0/0, al sostenimiento de la instruccion. 
La constituci6n establece esta disposici6n con objeto de ofrecer en 
todo tiempo una garantia segura a sus ciudadanos. Ahora bien, 
la ley de educacion reglamentando las disposiciones constitucio
nales de la provincia, es C[uien en una serie de reglas ha estable
cido la forma en que deberan lIe\'arse a cabo garantiendo su eje
cucion, disposiciones que han sido modificadas varias veces y que 
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como hemos tenido ocasion de ver en ciel"tos puntos, no han a rmo
nizado siempre con aquellos principios. 

Dijimos ya, que el gobierno tecnico de las ~scuelas esta constituido 
por la Direcci6n General, de modo que una de las atribuciones del Di
rector, es el disponer 10 conveniente ace rca de los reglamentos, pro
gram as, registros, horarios, texlos, examenes y certificados de las 
eseuelas. Todas estas disposiciones de orden tecnico son medios di
rectivos de la enseiianza y es tarea que incumbe al director desde 
que es el jefe tecnico superior de toda la enseiianza con autoridad 
legislaliva, ejecutiva y atribuciones organicas y reglamentarias, insti
tuido todo por la constitucion. Sin embargo, algunas veces la ley de 
edllcacion del 7:; parece que ha querido hacer coparticipe de la tao 
rea del Director General, al Consejo General de Educacion con 10 
cllal no solo se afecta a la disposicion constitucional sino que neutra
lizandose la accion de ambos, puede engendrarse la anarquia. 

En sintesis, hemos visto que la constitucion provincial confiere 
a la Legislatura el establecimiento y organizacion de la educacion 
comun, de acuerdo con algunas disposiciunes que garanten la se
guridad y existencia en todo tiempo, de la instrllccion primaria. En 
armonia con estos principios constitucionales la provincia dicto su 
ley de educacian reglamentando cada uno de los puntos esta blecidos, 
para organizada y dade cumplimiento. EI gobierno provincial depo
sita pues, en manos de la Legislatura sus intereses educacionales 
como la mas firme garantia que pueda ofrecer a su pueblo. 

Crea dos cuerpos, uno con atl'ibuciones tecnicas y otro eeona
micas y por la ley de educacion establece cuales son sus respec
tivas atribuciones extensivas a toda la provincia, dentro de ella a 
los consejos de distrito y dentro de estos a las escuelas publicas pri
marias. 

En consecuencia, las autoridades qu e obran mils de cerca y mas 
directamente sobre las escue\as, son los consejos escolares de 
distrito, cuyos reglamentos son atribucion del Consejo General y 
mediante los cuales se hace saber a los directores de escuela y per
sonal docente, las resoluciones y disposiciones tanto de orden tec
nieo como econamico. Esto significa que el estado interviene me· 
diante agentes, a veces directos, a veces indirectos, en la marcha de 
la educacian desde que los establ eci mientos ec!ucacionales fun cionan 
de acuerdo con planes, programas y metod os determinados. 

En realidad, vim os que tratandose de las escuelas de la Capi ta l, 
de los territorios y colonias federales el Consejo Nacional de 
Educacion era quien fijaba sus planes, reglamentos, programas, tex
tos y material de enseiianza y tratandose de las provincias, el 
Consejo General, Supel"intendencia 0 Comisian Central quien realiza
ria la misma tare a para sus escuelas de enseiianza comun prima
ria. Los inspectores ya nacionales 0 provinciales encargados de 
informar sobre el estarlo de la instruccion y cumplimiento de las 
disposiciones reglamentarias, ejercen tam bien una accion muy directa 
sobre los docentes a quienes obligan a cumplir los progl'amas oficia· 
les 6 por 10 menos, proceder de acuerdo con ellos. Los profesores 
dan de consiguiente, su enseiianza en conformidad con una norma es-
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tabfecida y a fa que es necesario ajustarse. E f gobierno rige pues, 
indirectamente la ensenanza comun primaria y se informa me· 
diante las autoridades por ella creadas, del estado y adelantos en 
esa ram a del progreso humano. Es entonces el que vigila, sostiene e 
inspecciona la instruccion por medio de sus autoridades. 

Las bases de nuestra legisl<tcion escolar, hallanse consignadas 
en fa Carta fundamental; por eso he creido conveniente, para sa
ber hasta que punto interviene el Estado en los asuntos de ed u
cacicin publica prirnaria. examinar fas disposiciones constitucionales 
y las leyes de educacion establecidas desde que es ahi por las me
didas y principios adoptados, donde esta reglamentada nuestra en
senanza y de consiguiente marcados los !imites de la inten·encion 
de los poderes creatrices. 

ISABEL J. CHAMANS. 


