
Y CIENCIAS AflNES 

Libertad de Ensenanza 

EI problema argentino se halla resuelto por el articulo 14 de 
la Constitucion Nacional. que define la libertad de ensenanza, como 
el derecho de eltse/iar y aprendero 

Peloo no basta leer el texto, ni conocer el significado de las pa
labras i la cuestion sugiere interpretaciones diversas dependientes 
de epocas, sistemas y regiones que es menester explicar; y con 
tal fin, estudiaremos esta materia del triple punto de vista de la 
Constitucion, la Ley, los decretos loeglamentarios, y la Historia, 
comprendiendo tres faces que designaremos con los nombres de 
cOttsfituciottal, legat y admi1tistrativao 

FAZ CONSTlTUCIONAL 

La ensenallza libre es let mas alta manifestacion de cultura que 
jJuede presentar una naciono No basta asegllloar su existencia den
tJ"O del pais i es men ester contribuir a que ella se expanda por 
todas partes, l'como medic, de combatir el imperialismo en cuales
quiera c1ase de ordenes, y de promover el desenvolvimiento de la 
responsabilidad individual y social. . 

Esta ensenanza tiene su significaci on y fundamellto propios j 
pero, se presta con suma frecuencia a confusiones que es indis
ptnsa ble evital". 

EI derecho ,oeal de dominio acuerda al propietario el derecho 
de usar y abusar (jus utendi et abutendi) de su propiedad, den
tro de las condiciones fijadas por la ley, por tratarse de una cosa 
mueble 0 inmueble que esta en el comercioo El derecho de en
senar y aprender no acuerda, ni reconoce el abusoo EI objeto 
del derecho es el nino, que escapa a toda especulaciono 

Thiers decia que no debia hablaJose de libertad de ensenanza 
como se habla de libertad de comercioo «Todos los ciudadanos 
« tienen en el Estado el derecbo de aplicaJose a todas las indus
« trias, pero no todos pueden pretender con igual titulo la liber
« tad de educar y ensenar la juventudo Hay que distinguir 10 que 
~ es industria de 10 que es funcion publica, y tal es toda profe
« sion liberal, y mas que ninguna otra la de educaJo los j6venes:l>o 

Seria abuso ,oechazar toda instrucci6n en nombre de la libertad 
de ensenanza . 
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No bay derecbo de ignorancia. «Hay un derecbo y un deber, 
dice Buisson, que esta encima de todas las libertadesj es el de
recbo y el deber de Ja instrucci6n que se impone en nombre de 
una necei'idad social. -

Seria igualmente «abuso », colo carse el estado en una situaci6n 
de indiferencia, 10 que no es concebible. 

En consecuencia, la verdadera libertad de ensenanza reposa so
bre una necesidad social que obliga por igual a las familias y al 
Estado. «Los derechos de ambas autoridades san diversos, pero 
igualmente sagrados. EI padre tiene. el der'echo de educar sus 
hijos conforme a su solicitud paterna, sea que arne' la educacion 
severa e inflexible de los gr'andes institutos publicos, sea que pre
lIera la educaci6n mas indu lgente, mas dulce de los institutos pri
vados . EI Estado tiene el derecho de bacerlo educar conforme 
a la Constitucion del pais. Por tanto, la libertad de ensenanza 
con~iste en dar a todos los padres los medios de satisfacer sus 
diYersas inclinaciones, esto es, en permitir la coexistencia de sis
temas diferentes de educacion, entre los cuales pueda la solicitud 
paterna elegir segun sus gustos, aunque toclos animados del espi
ritu comun de la constitucion del pais, todos conformes al genio 
de la nacion » (Tbiers). 

La libertad de ensenanza consiste, pues, en un derecho igual 
para todos, principal mente para el padre y el Estado, y supone 
la exclusion de todo mono polio 0 privilegio. ya sea en favor- del 
~stado , de las corporaciones 0 de los particulares. 

La Instrllccion comprende tanto la impartida por' el Estado, 
como por los particulares. EI padre puede escoger' entre ambas ; 
y, ("s precisamente en el ejercicio de este derecho que consiste la 
libertad de ensenanza. 

EI derecho de ensenar no es, empero, un derecbo insusceptible 
de condiciones, ilimitado, absoluto j pOl' el contra rio, esta sometido 
como los demas derechos, decl.araciones y garalltias de la Cons, 
titucion a las reglamentaciones que fija la ley. 

No podria admitirse que la educacion de los ninos estuviese ex
c1usivamente conllada al cuidado patemo, ni que se encargase de 
ella quien solo tuviese el proposito de explotar la buena fe de l<ls 
familias. «Cada uno es libre de ensenar, espresa Buisson, pero, a 
condicion de cumplir las obligaciones, ofrecet' las garantias, las 
pruebas de capacidad y de moralidad que la sociedad considere 
como el minimo de las precauciones a exigirse, bajo pena de en
tregat' la infancia 6 la juventud a los impostores ». 

EI derecho de docencia puede ser ejercitado con una amplitud 
extraordinaria. Es un derecho que corresponde en primer termino 
a los padres, pOt' razon de natllraleza, al Estado en igual termino, 
pOl' imposiciOri social, y a los demas hombres y corporaciones, 
pOl' delegacion de facultades 0 simples ejercicios de la ensenanza; 
pero a nadie Ie es permitido substraerse it la obligacion de acre
ditar la capacidad profesional requerida por las leyes, ni alzarse 
contra cua lquiera otra medida de orden publico. 

Toda ensenanza que tienda a afectar los intereses y libertades 
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comunes, la Nacion, La Ley, Las autoridades, debe ser prohibida 
como contraria a La Libertad de docencia y aL pais mismo. 

Toda ensenanza que importe provocar aLzamiento del pueblo 
contra las autoridades constituidas, 6 protestas armadas contra 
naciones extranjeras, 0 actos punidos por las leyes, sera tambien 
condenada como abusiva del derecho de ensenar y violatoria de 
la Constitucion N aciona!' 

De aqu! se desprende la necesidad de la intervencion del Es
tado, por 10 menos, a efecto de determinar las condiciones del 
ejercicio de La libenad de ensenanza. 

Estas condiciones, fijadas por La Ley, no importaran restringir 
la extension del principio de La libertad, sino simplemente «me
dios de defensa contra Los abusos posibLes >. 

De este punto de vista, La regLamentacion deL derecho de ense
nar no tendra mayor alcance que el que la doctrina y el consenso 
publico atribuyen a las disposiciones restrictivas del dominio 0 a 
los regLamentos de policfa y salubridad. 

Con todo, se ha discutido eL derecho deL Estado para interve
nir en La ensenanza. En Francia, por ejempLo, se Ie ha negado 
en nombre de La libertad eL derecho de inmiscuirse en Lo relativo 
a La religion, La fiLosofia, la moraL, imposicion de impuestos . para 
La creaci6n y sostenimiento de escuelas, expedici6n df' diplomas 0 
grados, declaracion de La obLigatoriedad, laicidad y gl-atuidad de 
La instruccion, etc., etc. 

Una escuela de juristas, aL decil' de Namias, considerando eL Es
tado como un ente creado unicamente para La seguridad de Los 
individuos y la tutela deL derecho, Le atribuye funciones de con
servacion y defensa, y en homenaje aL Libre desan-ollo de las fa
cuLtades, Le niegan eL derecho de ingerirse en Lo que respecta aL 
bienestar y prosperidad del pueblo, especialmente en La instruc
ci6n publica. La instruccion es para ella como la industria y eL 
somercio y aL par de estas manifestaciones de la actiddad humana 
debe ser dejada a la iniciativa individual y abandonada a la Libre 
concurrencia. Esta escuela ha hecho ya su tiempo, pero no fal
tan aun hoy "oces autorizadas en sosten del derecho individual 
contra la invasora ingerencia del Estado, y basta a este objeto reo 
cordar la de Herbert Spencer, quien Le niega competencia para 
dirigir La educacion de los ciudadanos y facuLtad para fijar tasas 
sobre las ganancias de algunos destinadas a costear la educacion 
de los demas (1). 

Para Palma, si es verdad que la conciencia, el sentimiento y La 
raz6n del puebLo se manifiestan en sus leyes y en su vida practica, 
sera men ester conduir que un Estado que se abstenga de inter
venir en la instruccion pubLica, puede ser una abstracci6n filoso
fica, no una reaLidad. No hay .ninguno, asevera, que no se haya 
ocupado, mejor aun, que no se haya extendido a este campo de 
acci6n. Sea que se dirija La mirada a la raza latina, sea a la 

( I) A. Namias, (Trattato di Legislazione scolastica comparata ) , seconda edizione. 
H. Spencer, « Facts etc. co mments >, p. 61, 1902. 
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teutonica 6 \a anglo·sajona, se notad. siempre que sus agregacio· 
nes civiles, sus varios orgaoismos centrales y locales se ocupan 
de la instruccion. Los grad os y modos de esta accion varian, pero 
el concepto del derecho y del deber qne Ie da movimiento es siem
pre el mismo (1). 

Se niega tam bien al Estado el derecho de docencia, y se Ie pi de 
4: que se baga inutil" esto es, que generalice los medios de instruc
cion para que todos, corporaciones y particulares, plledan servirse 
de ellos. 

Los ardientes partidarios de este sistema de educaci6n popular 
son, 0 bien, los que confian en el celo patriotico de los particu
lares, 0 bien, los que aspiran al triunfo definitivo de sus antiguos 
monopolios. 

Felizmente, sabemos 10 que puede esperarse de la acci6n pu
blica en los paises de Europa y America, como asi mismo, 10 que 
la instruccion debe al gobierno central en los f'stados democr<tti
cos y en aquellos en que el soberano se sustitllye a la naci<5n 
misma. Mientras en unos se da margen al mono polio de la en
senanza, en otros se libra a los particulares y asociaciones la 
creaci6n y sostenimiento de institutos privados, bajo la superinten
deocia del Estado. 

En los Estados Unidos la escuela es asunto de todos, pero, aun 
alii mismo se deja senti,' la inten'encion de los gobiernos. No hay 
un solo Estado que excJuya la acci6n df'1 Gobernador, de su Mi
nistro, de sus altos funcionarios y de la legislatura, de la direccion 
de sus escuelas (2). Este es, por otra parte, el sistema que pre
valece en todas las naciones civilizadas del mundo. Las diferencias, 
segull Buisson, consisten en la naturaleza de las garantias exigidas 
y medios de control cOllstituidos por la ley, con respecto a los di
versos grad os de ensenanza: primaria, secundaria, superioJ', pro
fesional <5 tecnica. «Si el Estado no ensena por si mismo, la cues
tion se limita, a su respecto, a manteoer la igualdad entre los 
ciudadanos que, a su riesgo, bajo el control de las leyes, se en
cargan de la ensenanza. No se Ie podria pedir mas sino que no 
crease monopolios, ni excluyese arbitrariamente a nadie. Si el Es
tado ensena, conjuntamente con individuos y asociaciones libres, es 
un deber de estricta y facil equidad asegurar a todo establecimiento 
libre 0 publico, a todos los profesores, a todos los estudiantes la 
igualdad ante la ley. En los examenes que dan derecho a grados 
o acceso a carreras, no debe reservarse ningun privilegio a los 
establecimientos del Estado 6 a sus alumnos. La concurrencia debe 
ser libre y leal. Gobierno, sociedades, individuos, todos los que 
ensenan, deben, sin distiocioo de origen, culto u opini6n, someterse 
para la verificacion de los resultados obtenidos a un mismo cri· 
terio, en las condiciones de imparcialidad mas completa (3). 

(I) Palma, I: Legislazione scolastica comparata ) , 1875. 

(2) L. V. Varela, «Plan de reformas . , t. 20, pag. 559. 

( 3) Buisson, ( Diet. de ped. et d'Inst. Primaire ). 
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Cualesquiel-a que sean los principios en que se fundan los sos
tenedores de la libertad absoluta, es indudable que el estado no 
debe desinteresarse de la instruccion publica, y que, por el con
trario, debe afirmarse su participacion concurrente en la ensenanza, 
con fines, a la vez, docentes y de vigilancia_ «El Estado tiene el 
deber y la mision de asegurar la instruccion publica a todos los 
miembros de la gran famil ia qne se llama patria» (1)_ 

La libertad de ensenanza no existe bajo el regimen del monopolio 
del Estado 0 de las corporaciones_ La libertad debe ser igual para 
todos, un derecho coexistente, limitado por la accion individual reci
proca, y garantizado POI- el gobierno central, como I-egulador sociaL 
La necesidad de instruccion requiere como complemento la facultad 
de hacer practica su aplicacion, de acuerdo con el espiritu de la na
cion, es decir, otra necesidad: la de garantizar a todos un derecho 
igual a la cultura publica_ 

Reconocido el derecho del Estado de intervenir directamente en 
los asuntos de la ensenanza, restanos fijar los limites constitucionales 
de esa intervencion_ 

Desde luego, si los padl-es se reunen para educal- a sus hijos en 
sus propios establecimientos, 0 los particulares fundan escuelas para 
ensenar a determinadas pel-sonas a gremios, si las universidades 0 
colegios se empenan en ensenar no todas, sino algunas asigna
turas, ejercitan un derecho que la Constitucion dec1ara por el ar
ticulo catorce y que no es admisible desconocer. 

i. Podran todos fijar sus metodos, I-eglamentos, program as, textos, 
en los diferentes grad os de la ensenanza, con independencia de toda 
autoridad escolar? 

COllsistiendo la verdadera libertad de ensenanza en un derecho 
que tiene por limite el derecho de cada ciudadano, surjen siempl-e 
dificllltades cuando el particular a la institucion pretenden salir de 
su esfera de accion propia e invadir el de los demas interesados, 
sean particulares, escuelas a lIniversidades, imponiendoles su siste
ma de ensenanza, la aceptacion de sus alumnos, a el reconocimiento 
de sus certificados de competencia_ 

Sobrevienen tam bien dificultades cuando el Estado monopoliza la 
ensenanza total 0 parte de la ensenanza, cuando monopoliza los 
grad os y titulos, cuando declara no reconocer mas titulos que los 
que expiden sus propias instituciones, y, cuando abusando de su 
soberania, cierra el camino de los puestos publicos a las personas 
que no han recibido la ciencia oficiaL 

De todos estos modos se afecta la libertad de ensenanza_ 
Nuestra Constitucion acuerda al Congreso la facultad de proveel

ala ilustracion dictando planes de instruccion general y uniyersita
ria; pero, no crea monopolios, ni privilegios, ni limita el ejercicio de 
las profesiones liberales a los favorecidos con diplomas del Estado, 
ni fija como condicion para el discernimiento de los cargos ptlblicos 
haber cursado en establecimientos oficiales_ 

( I) Hippeau, « L'Educ_ et l'lnstr. , _ 
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La Constitucion no prohibe al Estado instituir co legios y universi
dades, pero, tampoco 10 autoriza para impedir que se funden a ex
pensas de los particulares. Al lade del colegio primario 0 sup~rior 
nacional puede subsistir el co legio libre. De otra manera, no po
dria cOllcebirse la libertad de ensena.· y aprender. 4: Libertad de 
ensenanza no existe, decia Estrada, doude al lade de los es tableci
mientos del Estado no existen 0 puedan existir, garantizados por la 
ley, establecimientos libres, con todas las facultades necesarias para 
conferir grados y titulos de competencia cientifica. Esta cuesti6n ha 
sido resuelta po.' la Constituci6n de Buenos Aires, donde Sf' estatuye 
que las Facultades y Universidades legalmente coustituidas expedi
ran los grados respectivos cientificos a todos aquellos individuos que 
les den pruebas de suficiencia ». 

A los efectos de la libertad nada importa que eI Estado instituya, 
regule y dirija establecimientos de educaci6n, pero, es de grave 
trascendencia que les acuerde privilegios especialisimos que, como 
el relativo a la expedici6n de grados, atacan por su base el derecho 
que estamos discutiendo. 

4: Podra intervenir en las Universidades del Estado y aun en las 
Universidades libres para darles caracter legal. Podra aun mils, 
dictar los planes de instrucci6n universitaria para todas las Universi
dades, determinando de este modo las condiciones del discernimiento 
de titulos y del ejercicio de las profesiones dentro de la Naci6n. 
S610 no podra ejercer el monopolio docente, ni el del otorgamien
to de grados, porque esto dana el principio de la libertad de ense
nanza » (1). 

En general, todos los conflictos que se han suscitado entre los par
ticulares y el Gobierno, en asuntos de educaciou, han sido promo
viclos por los monopolios. Felizmente estos tienden a desaparecer. 

En la Argentina, los certificados, t{tulos, grados <> diplomas s610 
\"alen, como la moneda, a condicion de osten tar el cuno 6 reconoci
miento de un instituto del Estado. Este es el regimen en vigencia, 
menos por razones de orden administrativo y legal que por el evi
dente fracaso de la iniciativa p."ivada. EI elocuente ejemplo de las 
grandes instituciones escolares de los Estados Unidos no bastaria a 
justifica." en grado alguno la indiferencia de nuestro Gobierno. 

Es incuestionable que nos hallarnos, constituciooalmente hablan
do, bajo el regimen de la libertad; pero, tambien 10 es que solo 
se esboza una tendencia hacia la escuela libre. Debe hacerse notar 
que la sociedad argentina apenas costea la enseiianza en una pe
queiiisima parte; que la Sociedad de Beneficencia (que sostiene 
algunas escuelas) \"ive a expensas del Erario, como una de las ofi
cinas del Gohierno; que otras sociedades de igual indole reciben 
pa."a sus presupuestos esc:olares los beneficios de la loteria nacio
nal; que las pro\'incias y sus municipalidades carecen de recursos 
para combatir el crecieote analfabetismo y que s610 merced a los ar
bitrios de la ley nacional de educaciem cornun y de la ley No 4874 

( 1) J. M. Estrada, C Lecciones de Derecho Constitucional >. 
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(Oetubt-e 19/905) se faeilita la ereaeion y sostenimiento de los ins
titutos eseolares mas indispensables. 

Si el Estado no se hubiese impuesto la noble tarea de la eivilizaeion 
pOl' medio de la eseuela, estableeiendolas con Rivadavia, Mitre, Sar
miento y los gobiernos que les sueedieron, estariamos aun en el tiem
po de las 4: eseuelas de la patt-ia », existentes bajo la tirania, 0 de 
aquellas de Salcedo que, segun la er6nica, obligaban a los ninas a 
presenciar las ejecuciones, azotandolos Illego, de regreso it las aulas, 
para que hicieran memoria permanente de ese <.Iia. 

Por otra parte, la facultad aeordada al Congreso POt- el ineiso 16 
del Art. 67 de la Constituci6n Nacional. y la existencia de un minis
terio de instrucei6n publica, fuera de las rlemas clausulas constitu· 
cionales referentes a la educacion populat-, denotan que el pensa· 
miento argentino prestigia la intervenci6n de todos los gobiernos, 
en noble y efieaz concurrencia, y autoriza toda clase de docencia, 
inclusive la del Estado. Lo que no importa oposicion a que se es
timule la iniciativa de las sociedades libres y de los particulat-es 
hasta llegar al summum del ideal pedagogico: la genet-alizaeion 
completa de los medios de instruccion y la asuncion de la ensenanza 
por el pueblo. 

Partimos del princtptO de que el derecho de ensenar pertenece 
por igual a los particulares y al Estado, sin mas limitaei6n que la 
indispensable para mantener inc61ume la Constitucion Nacional. Y 
asi el Estado, en ejercicio de un det-echo imprescindible, a la yez 
que permite que los padres dirijan la educacion de sus hijos en el 
hogar 0 en establecimientos pt-ivados 0 publicos, impone la ense
nanza obligatoria, fija el minimo de conocimientos que cad a uno debe 
poseer, funda y sostiene escuelas, y para asegurar el exito de la ilus
tracion proclama la gratuidad de la educaeion com un. EI Estado 
federal, empero, no extiende su fuero a toda la Republica, limitan
rlolo solamente a la Capital, tetTitorios y escttelas nacionales. 

Con respecto a ensenanza secundaria, normal y especial la inter
vencion del Estado no se ha hecho alln efectiva por medio de ley, 
pero 10 ha sido por deeretos del Podet- Ejecutivo que han merecido 
la aprobaci6n implicita del Congreso. EI gobierno ha dictado pla
nes de estudios, fijado las formas de las promoeiones y determinado 
las relaciones de los establecimientos oficiales con los instituidos pOl' 
las provincias y los particulares. En cuanto a las Universidades, el 
n~gimen establecido es el de la autonomia interna 0 doeente dentro 
de la Universidad del Estado, sin exc\uir la universidad libre. Los 
particulares pueden fundat- y dirigir esta clase de institutos frente al 
estado y con independencia de su intervenei6n. Y en consecueneia, 
la libertad constitucional de ensenanza superior puede eonsistir, al 
mismo tiempo, en la autonomia externa, 6 sea, en la fundaci6n de es
tablecimientos libt-es, y en la autonomia interna, 6 sea, en el dereeho 
de ensenar 10 que se juzgue la verdad cientifiea. 

En una palabra, el dereeho de ensenar dentro de nuestro r_egimen 
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y de nuestras costumbres, no esta en pug-na con el derecho del Estado 
de dirigir la ensenanza en los establecimientos oficiales, vigilar la de 
las pro vinci as y pal-ticulares, fijar un minimo de enseiianza a las es
cuelas primarias, determinar las relaciones de unos colegios con 
otros, y t:ontl-ibuir por leyes apropiadas a la formacion y consolida
cion de la nat:ionalidad. 

EI regimen de Se{f Goverltmeld en materia de ensenanza, tal cual 
10 practica el pueblo de los Estados Unidos y 10 preconizan nuestr05 
estadistas, es, sin duda alguna, el mejor de los regimenes para una 
naci6n democratica y el que mejor garantiza la accion cientifica de 
los profesores eompetentes; pero, su aplicaci6n no siempre es po
sible en los paises nuevos, donde el analfabetismo aumenta en rela
ci6n con la inmigracion y donde la economia nacional, aun siendo im
portante, no basta it satisfaeer- las crecientes necesidades publicas. 

Sin embargo, ese ideal en el orden de la educaci6n, responde a una 
tendencia muchas vet:es expl-esadas por los estadistas y las mismas 
leyes del pais. A el se va por la educacion, como se va a la liber
tad poHtiea por eluso de esta libertad. 

Hay que advel-til- que, en el hecho, el Estado no pierde jam as 
oportl.lnidad de proveer ala ilustracion fundando y estimulando escue
las y estimulando la docencia privada. EI Estado es exponente de 
una cultUl-a a la que concLlrrimos todos, habitantes y gobierno, par 
acci6n espontanea y logiea. Y tanto mas civilizada sera la nacion 
cuanto mas intensa sea la intelectLlalidad de sus hijos. 

Acabamos de manifestal- que la Constituci6n no acuerda al Esta
do el monopolio de la ensenanza ni privilegio alguno relativo a la edu
caci6n) y que la escuela libre, elemental 0 superior, enqladr:a dentro 
de sus preceptos. Para esta interpretaci6n no pedimos amparo a 
los antecedentes de los Estados Unidos que, como es notol-io, son 
tan contrarios a la restriccion de la ensenanza como a los monopo
lios; la fundamos en artlculos 5, 14 e inc. 16 del art. 67 (no incorpo
rados a la constitucion americana) y en nuestr-as leyes y prftctieas. 

Empero, el mensaje elevado al Congreso en 1899) con la firma 
del presidente Roca y de su ministro de Instruccion Publica doctol
Magnasco, deda: «Pedir Universidades lib res para la seccion pro
fesional es pedir un contrasentido que ni la Constituci6n Argentina, 
ni la ciencia del gobierno general, ni nuestra propia actualidad acep
tarian. EI Estado no puede, ni teorica, ni legal ni economicamente 
renunciar a su intervenci6n inmediata en cuanto concierne a los es
tudios 6 carreras de este genero; de 10 contrario, estaria demas el 
precepto politico que encomienda al Congreso la confecci6n de pla
nes universitar-ios), el P. E. tiene ciertas atribuciones absolutas a 
este respecto que no puede en manera alguna declinar. 
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EI otorgamiento de 'los titulos no es funcion cientifica, sino po
litit:a y como tal, del resorte de las autoridades de esa especie. 

La libertad compete a la Universidad con respecto a la faz doc
toral de los estudios: podra organizar y distribuir los estudios, 
elegir los metodos, establecer el regimen, designar el personal 
enseiiante, imponer condiciones, conceder certificados y expedir 
patentes, sin mas restriccion que la natural y constitucional de toda 
libertad: la discreta supervigilancia del Estado solo a los efectos 
de defender y asegurar el orden social y los intereses publicos 
que los trabajos y doctrinas cientificas puedan en ocasiones afec
tar 6 comprometer>. 

Recordemos que la Constitucion de Buenos Aires ba establecido 
que las universidades legalmente erigidas expediran los titl1los y 
grad as de su competencia, sin mas condicion que el exam en como 
prueba de suficiencia, quedando a la legislatura la facultad de de
terminar 10 concerniente al ejer-cicio de las profesiones liberales. 

En la Constitucion Nacional no existe ninguna c1isposicion que 
se refiera a este punto fuera cle la relativa a la confeccion de los 
planes cle estuclio. Y esta misma no se opone :i. la universidacl 
libre. 

Recordemos una vez mas con Estrada, que no es posible la li
bertacl de enseiianza si al laclo cle los institutos oficiales no se ad
roiten institutos libres con facultacl de expedir titulos y graclos de 
competencia cientifica. 

Ha existido una epoca en qu e ha podido creerse que la socie
dad estaba no solo representacla, sino constituicla por el Estado, 
constituyenclo aquel socratico 1t?l1tm peifectum segun el cual, la 
Ciudad debra realizar la perfeccion del todo} apoclerarse cle los 
hijos y educarlos para el Estaclo. De acuerdo con esta concepcion, 
el monopolio cle la clocencia y la expeclicion de graclos, debian 
ser funciones inaliemlbles clel poder' politico. EI Estaclo no poclia 
mirar con indiferencia que los ciudadanos adquiriesen una nueva 
gerarquia social y se elevasen sobre el nivel ordinario sin su in
tervencion directa. Pero, en nuestra epoca, aquella concepcion ha 
caido en desuso, sienclo suplantada en cuanto a la educacion pu
blica por el alto criterio de la representaci6n universitaria. « EI Es
tado no es la sociedad », ni siquier-a el organo exclusivo de la socie
dad. t Quien sirve los prop6sitos de los intereses sociales en materia 
de educacion? Las universidacles. Por tanto, no corresponde al Es
tado canferir grados:l> (1). 

Las l1niversidades pueclen ser libres 6 del Estaclo. No importa. Lo 
que interesa a la libertad es que las primeras bayan sido reconocidas 
como corporaciones independientes con personeria juridica, a estilo 
de las universidades inglesas y americanas y que las segundas no 
ejerciten ninguna c1ase de mono polio. 

La expedicion de titulos cientificos 6 profesionales por el Estado, 
con indepencencia cle las universiclades, seria una especie de regre-

(I) Estrada, abr. cit, 
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sian al tiempo de los reser-iptos, que nada tiende a justificar. La dis
tincion entre grados profesionales y cientificos no se ex plica frente a 
universidades que por la tradiccion y la ley tienen una doble funci6n, 
profesional y academica. 

El doctor V. F. L6pez crefa, a la inversa del mensaje de 1899, que 
no estando t'econocida la libertad de profesiones, debia establecerse 
pOl' meclio de cursos libres que no requiriesen la sanci6n del examen, 
y sostenia que el grado cientilico debia dejarse exclusivamente para 
la carrera del profesorado universitario y del doctorado. 

Durante la discusi6n de la ley sobre libertad de ensenanza, en el 
ano 1878, el doctor Lopez pt-esento un proyecto por el que decla
raba libre el ejercicio de las pt-ofesiones con excepci6n de las de me
dico, cirlJjano y farmaceutico, que, en su opinion, requedan el con
trol del Estado. Los abogados debian rendir exam en ante la Supre
ma Corte, los jueces recibit- sus tftulos de una universidad olicial, los 
ingenieros sedan graduados por el departamento nacional del ramo, 
y no admitia que se concediese grade alguno cientifico 0 academico 
sin que se cursase y rindiese examen en las universidades. 

Felizmente, el pensamiento del Gobierno argentino esta expresado 
en dos de sus leyes fundamentales: la de 1884 sobre educacion co
mun y la de 1885 sobre las universidades. En ambas, se ba declinado 
en favor de los Consejos correspondientes la facultad de dirigir la 
ensenanza prima ria y superior y de conferir los titulos de compe
tencia. 

Estos antecedentes, los de la Constituci6n de la Provincia de Bue
nos Ait-es y la aplicaci6n uniforme de la ley sobre libertad de ense
nanza, denotan que el gran principio de la universidad libre esta, no 
s610 en el ambiente de la Naci6n, sino tam bien en sus mismas institu
ciones . 

EI derecbo de aprender, correlativo del de ensenar, da ocasi6n a 
cuestiones semejantes a las que acabamos de estudiar si bien con 
otras limitaciones. 

Es el derecbo que tienen los alumnos de elegir escuelas, profeso
res, metodos, program as, textos y doctrinas. 

En ninguna parte del mundo se acucrda este derecbo a los estu
diantes de los cursos inferiores. (Que derecbo de elecci6n podria 
acordarse razonablemente a un nino de primeras letras que no fuese 
contrario a su condici6n, edad y naturaleza? (Que libertades pod ria 
pretender en materias de ensenanza quien no se ba independizado 
aun de todo cuanto Ie impide moverse y pensar? El derecbo es ejer
citado por los padres 6 tutores. 

No ocurre 10 mismo con el adulto. Puede ser estudiante regular 0 
libre, elegir libros de estudio, y consultat-, abrir libremente opiniones 
y bacerse respetar en todos sus derecbos de alumno. Desde luego, 
tiene derecho a ser ensenado y puede exigir la ensenanza de sus pa
dres, y en defecto de estos, de los establecimientos del Estado, biljO 
las condiciones que las leyes y los reglamentos imponen. 
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Los alumnos de los cursos universitarios gozan de mayores fran
quicias aun. En algunos paises, v. gr. en Alemania, obran con com
pleta independencia de la autoridad escolar. Rara vez cumplen sus 
estudios en una sola universidad. Emigran de una universidad a otra 
cada ano, y a veces, cad a semestre. Este cambio continuo entre las 
universidades del sud y las del norte, entre las grandes y las peque
nas, favorece y cimenta los vinculos de los partidos del imperio, y 
agrada a los estudiantes, porque pueden por este medio, escoger 
mas facilmente la via que mejor satisface sus inclinaciones. 

En otras naciones - en la Universidad de La Plata, por ejemplo
los estudiantes fundan centros escolares para defender sus intereses 
y pueden em'iar delegaciones a las asambleas universitarias. 

El derecho de aprender, como d de ensenar, no reconoce mas li
mitaci6n que la que deriva del derecho de las demas. \ Enseiiar y 
aprender constituyen el reverso y el anverso de una sola facultad y 
una sola acci6n. Ambas se complementan y dan nombre a la liber· 
tad de enseiianza. 

FAZ LEGAL 

La libertad de enseiianza, juzgada del punto de vista constitucio· 
nal es una declaracion abstracta de derecbo, que, para ser efectiva, 
requiere la sanci6n de una ley reglamentaria. 

Esta ley, de caracter organico, como todas las que definen los 
principios fundamentales, debe ser expresi6n animada de la libertad 
de ensenar y aprender, y, en consecuencia, debe determinar las re
glas a que se halla sometido su ejercicio. 

Una ley de esta naturaleza debe fijar las relaciones de unos cole
gios con otros, en todos los grados de la instruccion, distinguir las 
diferentes categorias de estudios elementales, secundal'ios, normales, 
especiales y superiores, dictar todas las medidas educativas que tien
den a asegurar la higiene, la mOI'alidad, la ecunomia de l:ls escuelas 
y la formaci6n de la nacionalidad, esrablecel" el modo de aCI"editar la 
competencia y de conferir grad os, y, por ultimo, dar cumplida satis
facci6n a las variadas aspiraciones de profesores y alumnos, colegios 
y universidades, Naci6n y provincias, asociaciones y particulares. 

La reglamentaci6n de la libertad de enseiianza, requiere, pues, que 
se sepa no solo 10 que se va a enseiiar y aprender, sino tambien 
como se piensa enseiiar, y quienes son las personas que han de in" 
tervenir como profesores y alumnos. Pero esta ley, no debe alterar 
en 10 minimo, bajo pretexto de reglamentaci6n, la libertad recono
cida por la Constitucion Nacional. 

La Constituci6n de la Provincia de Buenos Aires, asi como la de Sal
ta, expresa que la libertad de enseiiar y aprender no podd ser coar
tada POI" medidas preventivas. Esto no equivale a decir que las 
puertas de los instiwtos docentes hayan de quedar de par en pal" 
abiertas para todos los que pretendan penetrar en ell os. Esas ca
sas reconocen autoridades y regimenes a que han de someterse 
profesores y alumnos. Organizar y vigilar la enseiianza, dice Max 
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Leclerc, es una funcion del Estado moderno, tan natural y necesa' 
ria como la de proveer a la higiene y a asistencia publica. Y po, 
ner las cosas y los derechos en orden, imponer , la disciplina y 
asegurat' el prestigio de las autoridades escolares, no es restringir 
la enseiianza, sino garantizar eI libre ejercicio del derecho y proveer 
al progreso de la ilustracion general. 

La ley reglamentaria de la libertad de enseiianza de que pasamos 
a ocuparnos, fue promulgada el 30 de septiembre de 1878 y lIeva e l 
numero 934. Ella responde a uno de los sistemas en que se divide 
la opinion en materia de enseiianza. 

Estos sistemas son tres: el de la libertad ab~oluta, que acuerda a 
los paniculares, sin limitacion alguna, el derecho de enseiiar, expedir 
titulos y gt'ados y ejercer pt'ofesiones; el de monopolio clel Estado, que 
10 seculariza todo, inclusive el sostenimiento de los institutos de edu, 
cacion; y el de la libertad respectiva, que ocupa el justa medio entre 
la abstencion completa y la tirania absorbente del Estado, 0 sea el 
sistema mix to, que confiere [101' igual a los particulares y al gobierno 
el derecho de fundal' escuelas, elegir materias, conferir grados, y, en 
una palabra, enseiiar y aprencler. 

Un cuarto sistema es e l que r econoce la libertad de enseiianza, 
reservandose al Estaclo 6 a sus institutos ed ucativos la facultad de 
expedit, diplomas y regular el ejercicio cle las profesiones. 

EI sistema argentino pertenece it esta ultima categoria. 4: No ha 
sido creado pOI' las leyes, sino poria naturaleza cle las co' 
sas », deda el ministro Lastt'a. Y, efectivamente, debe su existenci:! 
mas que a una razon de simple conveniencia it la necesidacl de su, 
plir la permanente pobreza de los municipios y la inditerencia pu, 
blica. 

Empero, no era este el sistema en vigen cia en la epoca en que se 
proyecto la sancion cle la ley 934. 

Las universidades y colegios sostenidos pOI' el Estado habian 
absorbido la facultad de expeclir certificaclos y cliplomas, y los esta, 
blecimientos amllogos de las pt'ovincias y de los particulares no po
dian hacer valeI' sus estudios ante los colegios y universidacles na
cionales. EI Gobierno habia t'econociclo esta anomalia y procuraclo 
cOrt'f'girla en mas de una ocasion admitiendo a examen en los cole
gios nacionales a alumnos cle ciertos colegios particulares, «como el 
Salvador cle Mendoza y Concepcion de Santa Fe ». 

La Universidad de Buenos Aires acordaba el clerecho cle examen a 
cualquier alumno de los establecimientos privados que se sometiesf! a 
sus estatutos. 

Pero, estas franquicias cle caracter local 6 transitorio no bastaban 
:i satisfacer los anhelos de las provincias 0 cle sus habitantes; y con 
el proposito cleliberaclo de combatir eI monopolio cle titulos acordado 
a los colegios nacionales y df! establecer la igualclacl entre los estu
diantes, no exigiendoles mas flue la simple comprobacion cle su com, 
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petencia, se proyecto en el Congreso de la Nacion la ley sobre liber
tad de ensenanza. 

Dejase ver, cle acuerclo con 10 anteriormente expuesto, que este 
proyecto de ley, asi como la ley misma, no podlan encuadrar en los 
Hmites que corresponden a un estatuto organico de esa naturaleza. 

La liberaliclad con respecto a certificados y diplomas y la autoriza
cion para dar examen en los colegios nacionales acordada a los alum
nos de los colegios particulares y de las provincias, aunque clignas 
del mejor acogimiento como medidas impulsoras de la educacion, no 
constituyen por Sl solas la reglamentacion de la libertad cle aprender 
yensenar. 

En aquella epoca los legislaclores no habian considerado la cues
tion sometida a su estudio sino de un solo punto de vista: el monopo 
lio de los gradas. 

Juzgaban irritante la desigualdad en que se hallaban los estuclian
les de todos los colegios con relacion a los de los colegios naciona
les, en cuanto se les dificultaba el acceso a las univer-sidades j y 
creian que, salvacla esta cleficiencia, el nuevo regimen cle libertad 
escolar y universitaria, satisfaria cumplidamente los fines reglamen
tarios cle la ley, a la vez que sen'ida cle estimulo ala iniciativa pl"i
vada. 

EI proyecto partla del concepto ernJneo de que todos los estudios 
secunclarios deblan conducir a la Universiclad y al doctoraclo. 

Tocla la maquina de la educacion, cleda Sarmiento, estaba prepa
rada para las carreras cientificas y literarias. «EI objeto es entrar a 
la universidad. Nuestro espiritu no ha salido aun de este circulo: el 
hombre ha nacido para medico, abogado, ingeniero j para nada mas 
No es hombre el que no se haya educado as!; esto es por fuerza asi " . 

Los clemas estudios y profesiones, segun veremos mas adelante, 
fueron clescuidaclos por completo, no mer-eciendo que se les men
cionase siquiera, como si para su libre ejercicio bastase la simple 
letra de la constitucion. 

Ve amo s los antecedentes de la ley . 
Estando todos los legisladores de acuerdo en punto al recono

cimiento de la libertad de ensenanza, divergian, sin embar'go, con 
respecto a la extension de las facultades dt!l Congreso para dictar
planes de instruccion general y universitaria. Asi, mientras Sar
miento opinaba que la reglamentacion deb!a comenzar de$cle las 
primeras letras y seguirse paulatinamente hasta la superior. G. Cor
tes sostenia que la reglamentacion de la educacion primaria era 
clel exclusivo resorte de las provincias, y otros senadores que ella 
solo podia extenderse a los establecimientos oficiales de ensenanza 
secundaria y universitaria. 

Pero estas desinteligencias no afectaban la esencia de la liber
tad de ensenanza. 

EI desacuerdo se hizo real mente profunclo cllando se trat6 de 
determinar la extension de ese derecho y la forma cle garantizarlo. 

2 
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Algunos creian que la libertad de ensenar y aprender era abso
luta, entendiendola a la manera de Inglaterra 6 de Estados Unidos, 
6 mas radical aun, con colegios y universidades libres costeadas por 
el pueblo, regidos por sus propios estatutos, autorizados para pres
cribir la forma de la admision y promocion de los estudiantes regu
lares y libres, expedir certificados, grados y diplomas que habilitasen 
a los agraciados para las funciones publicas y el ejercicio de las pro
fesiones_ 

Los partidarios de esta clase de libertad pretendian que no se 
exigiese de los colegios y universidades nacionales mayores franqui
cias que las otorgadas por la universidad de Buenos Aires y que, por 
consiguiente, no se les obligase a aceptar como validos certificados 
que no hubiesen sido ex[)edidos 0 revalidados por esos establecimien
tos ante sus propias mesas examinadoras_ 

Deseaban que toda persona tuviese el derecho de presentarse a 
examen ante dichos institutos, aunque hubiese hecho privadamente 
sus estudios; pero, tam bien, que ninguno pudiese intentar el ingreso 
6 la revalidaci6n de sus titulos nada mas que con un examen general, 
si antes no acreditaba set- dueno de un certificado 0 diploma expe
dido por algun colegio 0 lIniversidad institllido 6 autorizado por ley_ 

Los mismos partidarios de la libertad absoluta, transigiendo con 
las libertades que tal sistema ofrecia en la practica, ya POt- falta de 
recursos pro[)ios, ya por abstencion del pueblo, admitian que el 
Congreso trazase los rumbos generales de la ilustraci6n, fijase su 
coste e inspeccionase los establecimientos escolares_ Y, adelantan
dose todavia mas a un progreso posible, aunque remoto, expresa
ban el pensamiento de que se fuese retit-ando paulatinamente el pre
supuesto eventual destinado a la instruccion publica, a medida que se 
dotase a los colegios y universidades con bienes y rentas propios, 
para que los ciudadanos de cada provincia los gobernasen por medio 
de corporaciones locales. Por este arbitrio se buscaba realizar una 
centralizacion democratica, entregando la ensenanza a la opinion 
publica, al mismo tiempo que se tendia a substraerla por completo de 
la variable vol un tad de los ministros. 

Se proponian, ademas, dejar librada a la ciencia y a la doctrina la 
unificacion de la ensenanza, devolviendo a las provincias la facultad 
de pro veer a la educacion como un ramo de su propio gobierno. 

A este patri6tico fin respondia el proyecto del diputado V. F_ 
Lopez de crear un Consejo de Instrucci6n Secunda ria y Superior 
compuesto de 6 miembros nombrados por la legislatura y presidido 
por el ministro de gobierno de cada provincia, con el cargo de vigi
lar y dirigir la ensenanza y disciplina de los colegios nacionales y 
particulares de sus respectivas jurisdicciones, destituir profesores 
por falta de honradez 6 mala conducta., y nombrar anualmente los 
jurados de exam en. 

Este proyecto, que de tal manera propendia a clemocratizar la 
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educacion, incurria, empero. en el error de acordar al Ministel-io de 
Instruccion fa facultad de c instituir» la ensenanza que debia regir y 
darse en los colegios_ 

Los adictos a la libertad arnplia invocan como precedentes dignos 
de imitarse los de las uni\'ersidades de Inglaterra y Estados Unidos, 
recordando que las universidades de Oxford y Cambridge no admi
ten en sus aulas a los alumnos de las escuelas libres 0 de estudios 
privados, y que estas escuelas jamas pretenden invadir el dominio de 
aquellas viejas universidades. EI que quiere pertenecer a una univer
sidad debe permanecer en ella j mas si desea obtener diploma <> 
grado de otra, tiene que someterse en todo a los estatutos que la 
rigen. 

Lo mismo sllcede en Estados Unidos. - Las universidades son 
libres, tienen rentas propias y se gobiernan directamente a si mismas. 
- < Son libres, deda Sarmiento, porque es la primera libertad que 
tienen; y nadie, ni el gobierno, ni las autoridades ban de ir a dade 
instrucciones sobre 10 que deben ensenal-; es el supremo saber del 
pais reunido para dar mayO!- latitud a los conocimientos bumanos en 
los ramos que profesa ». En ellas no interviene el Estado porque 
nada mas extJ-ano al espit-itu america no que el gobierno docente. 

La existencia de lin ministerio de Instruccion Publica, dice Hippeau, 
gobernando escuelas, colegios y universidades, nomLrando emplea
dos, redactando programas, imponiendo metodos de ensenanza, indi
cando textos, fijando gastos cuyo importe habria de induirse previa
mente en un presupuesto siempre insuficiente (tarea inmensa, cUyQ 
perfecto cumplimiento ex cede los Iimites de la potencia bumana), 
seria la institucion mas incompatible con el caracter de Estados 
Unidos y el espiritu de sus leyes. 

Las universidades de Harvard y Yale no admiten a examen ni ex pi
Jen diplomas en favor de personas que bubiesen hecho privadamente 
sus estudios, sino bajo la condicion de que se sujeten a los planes, 
metodos, examinadores y reglamentos de esas casas. 

Desgraciadamente, la Argentina no goza aun de los beJ1eficios 
de instituciones semejantes. - Las existentes se ballan vinculadas al 
Estaclo por la necesidad y la costumbre. - Y en el hecbo y aun en 
el derecbo, son establecimientos oficiales del Estado. 

Sin embargo, se ba tratado de poner a nuestras universidades y 
colegios en la mas alta condicion posible substituyendo unas cosas 
por otras 0 ampliando y restringiendo facultades. 

La Comision de Legislacion del Sen ado, iniciadora de la ley sobre 
libertad de ensenanza, propuso que se permitiese rendir exam en en 
los colegios nacionales a los alumnos de los colegios particulares que 
acreditasen con certificados de sus profesores haber seguido «cursos 
regulares:IJ, y se ballasen dispuestos a someterse a los programas y 

• 
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comisiones examinadoras de aquellos colegios; como tambien que se 
permitiese a los alumnos de los colegios provinciales ingresar en los 
colegios y universidades nacionales sin otra condici6n que la de 
presentar un certificado de exam en, en la inteligencia de que el 
plan de estudios de dichos colegios fuere 4: amilogo» al de los cole
gios nacionales, compr-endiendo las mismas materias de enseiianza_ 

Para optar a grado cientifico en las facultades superiores, los 
solicitantes deberian pr-esentar tesis, rendir examenes generales y 
someterse a las pruebas requeridas por los estatutos universitarios. 

Resumiendo, se imponia: 

10 A los Colegios Naciona/es, la obligaci6n de tomar exam en a 
los alumnos de los colegios particulares que hubiesen seguido 
cursos regulares. 

20 A los Colegios y Universz-dades Nacionales la obligaci6n de 
aceptar en sus respectivos cursos a los estudiantes que les 
presentasen certificados de estudios expedrdos por los cole
gios pro\'inci:lles_ 

30 Se acordaba a las Univer-sidades Nacionales, el derecbo de 
exigir a los solicitantes de grad os cientificos que pl-esentasen 
tesis, rindiesen examenes generales y se sometiesen en todo 
a sus estatutos. 

Naturalmente, la simple enunciaclon de estas obligaciones hizo 
sugerir la idea de exigir y asegul-ar su cumplimiento; y como las 
obligaciones impuestas no eran simples, sino condicionales, el debate 
se mantuvo constantemente alredeclor de las siguientes cuestiones: 

{Debra imponerse a los solicitantes de examen la condicion de 
seguir cursos regula res, 6, por el contrario, clebia decIararse libre 
el exam en para todas las personas, aun cuando bubiesen estudiado 
privadamente? 

{Debia someterseles a los programas y comisiones examinado
ras cle los Colegios Nacionales, 6, par el contrario, clebian formar
se mesas mixtas de profesores oficiales y particulares, y cleclararse 
libre la eleccion del progl-ama? 

(Debia 6 no admitirse como niliclo en los Colegios y Universi
dacles Nacionales el certificado cle estudios cle los establecimientos 
pro"inciales y particulares? 

La discusi6n amplia de estos puntos, como 10 vel-emos enseguida, 
solo se efectu6 en la Camara de Diputaclos, cloncle los oradores, 
POI- natul-al acaloramiento, se olviclaron mas de una \'ez de la ley 
discuticla danclo lugar a que Sarmiento dijera con raz6n sobrada : 
« el proyecto parte de una base que no es la que corresponde al 
I-umbo que debe darse a la educaci6n y la ley va a obrar no se 
d6nde». 

Las principales modificaciones introducidas en esta ultima cama
ra al proyecto clel Sen ado fueron las siguientes: 

10 Se sometia a los colegios particulares a c1eterminaclas con-

• 
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diciones, la principal de las cuales era la de que el plan de estudios 
que adoptasen clebia comprender las mismas materias que los insti
tutos nacionales. 

20 Se autorizaba e[ examen de los alumnos de dic;hos colegios 
ante una mesa mixta, compuesta de profesores de ambos estableci
mientos. presidida por el rector del instituto oficial. 

30 Se acordaba a los alumnos cle los colegios estableciclos por 
autoridacl de los gobiernos cle provincia y de los institutos parti
culares cle ensenanza profesional, el derecho cle incorporarse a los 
colegios y universidacles de la Nacion, en el correspondiente curs~, 
can solo la presentacion de los certificados de examen. 

40 Finalmente, se disponia que no poclria optarse a grade 
cientifico, si no con sujecion a los estatutos universitarios. 

Las cuestiones estaban planteadas, y clividieron a los legislaclo
res en clos bandos opuestos. 

Los partidarios de la libertad absoluta apoyaban la iniciativa de 
admitir a examen en los Colegios Nacionales a toda persona que 10 
solicitase, sin exigirsele comprobaci6n, ni requisito alguno j pedian la 
libertad cle profesiones por medio cle cursos libres, sin sanci6n cle 
examen universitario, para que pucliesen ejercitarlas, bajo su pro
pia responsabilidad, toclos los que se considerasen aptos en elias j 
impugnaban el prop6sito de la ley de impone,- como validos en los 
Colegios y Universidades Nacionales los certificados de competen
cia 0 grados expedidos por los institutos de ensenanza secundaria 
o superior, pertenecientes a las provincias 0 a los particulares, aten
diendo a que tal clisposicion importaba afectal- la libertacl de ense
nanza y la inclepenclencia de las universiclades j y, finalmente, se 
oponian a la constituci6n de mesas combinaclas porque vejaban la 
autoridad, la cligniclacl y eI prestigio de que debian gozar las comisio
nes examinadoras. 

Los partidarios de la libertad limitada y posible, sin descono
cer las ventajas del self-government y las inconveniencias del es
tado docente, sostenian la san cion de una ley que armonizase la 
teoria con la pdctica, diese intervencion al Estado en los asuntos 
de la ensenanza, promoviese la iniciativa privada y de las provin
cias e hiciera desaparecer toda competencia ilegitima en el acto cle 
los examenes. 

En eI curso del largo debate la clisidencia se manifesto princi
pal mente en estos dos puntos: composici(l7t de las mesas, y validez 
de los certificados, habienclose aceptado sin oposici6n que cttalqttiera 
persolla tuviese derecho cle rendir examen en los Colegios Nacio
nales. 
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La Comision de la Camara de Diputados habia estudiado la 
composicion de los jurados en paises como Francia y Belgica, donde 
existia una lucha ardiente de panidos, el liberal y el catolico, y don
de las comisiones de exam en no desempenaban una funcion do
cente sino especial mente politica, destinada a facilitar el acceso a 
las funciones publicas. En ambos paises se habia establecido la en
senanza libre, pero el discernimiento de los grados perlenecia al 
Gobierno. 

La lucha mantenida en Belgica por las universidades lib res, libe
rales y catolicas, habia sugerido la creacion de los jurados mixtos 
para los candidatos privados j y este sistema (1) con pequeiias va· 
riantes es el que preva!ecia para los alumnos libres, tanto en Fran
cia como en Belgica al tiempo de discutirse nuestra ley sobre liber
tad de ensenanza. 

Este jurado no ofrecia siquiera la ventaja de hallarse establecido 
en los demas paises de Europa y America, ni la de baber merecido 
la aprobacion de los publicistas, ni de las comisiones asesoras de 
la instrnccion publica que fueron consultadas. 

Antes bien, instituciones analogas, al decir del diputado Quintana, 
habian existido en la Universidad de Buenos Aires, siendo condena
das por su pesima influencia sobre el nive! de la instrucci6n publica. 

Hasta la ultima organizaciun de la universidad, decia, las mesas 
de estudios secundarios estaban compuestas por profeso res oficiales 
y particulares y pOI' personas agenas a la ensenanza j y los profe
sores, segun la estadistica, no se preocupaban de formar hombres 
de ciencia. sido de ·preparar examinandos. Profesores sin prepara
cion se apoderaban de la instruccion y los colegios carecian de ga
binetes para una educacion proficua. Las mismas mesas se ensaya
ron en los colegios nacionales con tan IDal exito, que el Gobierno 
viose obligado a disponer que se formaran, en adelante, siendo po
sible, con miembros del cuerpo docente. 

Ultimamente el Gobierno dicto un decreto prohibienclo a los pro
fesores oficiales e l ejercicio de las catedras en los colegios parlicu
lares_ 

Las razones de rivalidad entre colegios y maestros, invocadas 
POI- las comisiones de ambas camaras legislativas, e ran oriundas cle 
Francia y exentas de valer para nosotros. Sarmiento exp l-esaba: 
« me parece que se falta al respeto a nuestras propias institucio
nes. Un colegio particular no es una institucion rival de otra na
cional 0 provincial costeada con las rentas de todos, porque estas 
ultimas representan el pais. y ese maestro 0 profesor rep resenta 
un negocio suyo, que es ganarse la vida ensenando, 10 que no 
tiene inconveniente ninguno, cuando no se trata mas que de edu
car los hombres para la vida ordinaria j pero que principia a sus-

(J) Tres sistemas de constitucion de tribuna1es estaban entonces en boga: el de los 
/nofesores oficiales, fundado en la preponde-rancia del Estado, que no merecia asenti
miento de las escuel as privadas; 20 el de los 1/,0 profesores, design ados por e l Estado, que 
imposihilitaba toda s upuesta rivalidad. pero que no siempre ofrecia garantia de competen· 
cia; :10 el de las cornisiones mixtas de profesores oficiales y particulares que se suponia 
a O::' ... l.!'urar positivamente la Iibertad de enseiianza. 
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citar dificultades cuando el objeto es dedicar el alumno para ser 
medico u abogado ». 

Y agregaba: «i. por que estos privilegios? - i. por que decir 
que son instituciones rivales? - i. por que suponer que el mal es
taria en la comision examinadora nacional y no en ese que viene 
a ponderar el fruto de su pro pia industria»? 

La practica constante del exam en nos ensena que las mesas mix· 
tas no constituyen por sl mismas una garantia de imparcialidad. 
La condescendencia es, en general, mas fuerte que el espiritu de 
severa justicia, y mas ostensible aun en presencia del profesor 
interesado que defiende noble mente a su alumno. Entiende mal el 
espiritu del examen el que tiende a juzgar la extension y la in· 
tensidad de los conocimientos mas que la educacion mental de los 
alumnos. Ese no comprende que la instruccion es gimnasia, y 
servira tan pobremente los intereses de la ensenanza como los del 
examen siendo profesor oficial 0 particular. 

Sin defender a unos pro[esores mas que a otros, cuestion para 
nosotros tan baladi como precaria, creemos que el profesor ofi· 
cial tiene una clase de responsabilidad e independencia de que re
gularmente carece el particular. Este vive del exito de su escuela 
y aquel no esta interesado en sustentar la ignorancia. 

En la Argentina, la cuestion suscitada es exotica, porque no hay 
partidos politicos animados por opuestos sentimientos religiosos. 

Laveleye juzga que los jurados mixtos perjudican la dignidad 
de los profesores, pues la ley misma los supone sospechosos. Los 
representantes que los forman, una vez reunidos, se entienden de· 
masiado bien 0 demasiado mal. En el 1 er caso, se llega por elec
cion de las preguntas y por la apreciacion de las respuestas, a 
una indulgencia tal, que el examen se hace ilusorio, 10 que im· 
portaria tanto como suprimirlo. En el segundo, hay luchas ardien· 
tes, debates apasionados; el profesor es conducido a su pesar a 
convertirse en abogado de sus alumnos en lugar de ser su juez. 
El jurado se divide en dos campos hostiles, y el voto del presi. 
dente es el que decide, aunque no conozca suficientemente los di. 
ferentes ramos que han formado el objeto del examen (1). 

Sobre todo, no debe admitirse, siquiera sea por amor a los 
principios, que las comisiones oficiales levanten bochornosas des· 
confianzas. 

EI Estado tiene el derecho de dirigir la ilustracion y la oblig2· 
cion de ejercitar la debida vigilancia; no puede suponersele ex· 
trano a su propio desenvolvimiento; y natural es que, a los fines su· 
periores de su conservacion y progreso, se sirva de las persona!> 
sobre quienes tiene superintendencia dil·ecta. 

Uno de los puntos que di6 lugar a mayor oposici6n entre 
los partidarios de la libertad absuluta, fue el que acordaba a los 

\ I) A. Alcorta, « La Instruccion Secunda ria ). 
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colegios y univl"rsidades de las provincias y particulares la facul
tad de otorgar diplomas validos para los colegios y uni\'ersidades 
nacronales. 

Se hizo notar que en ninguna uni\'ersidad, inclusive la de la 
Provincia de Buenos Aires, se aceptaban como validos, sin pre
vio examen de los alumnos, los certificados 6 diplomas expedidos 
por otros establecimientos. Y se recordo que en las universidades 
de Oxford y Cambridge, Harvard, y Yale, Francia y Belgica, los 
estudiantes libres s610 podian pretender diplomas de los cokgios 
y universidades libres. 

Lo que la Camara proyectaba era supeditar las universidades 
a los colegios, imponiendoles la obligaci6n de admitir las declara
ciones escritas de estos ultimos. 

«A las univel-sidades no se les debe imponer examenes que no 
se rind an ante elIas mismas, clamaba Sal-miento, a fin de que no 
se las obligue a ensenar a leer y escribir al <"jue venga con diplo
mas de obsequio y favor. Eso importarfa una ensenanza impuesta a 
las universidades con papel#os () certificados venidos de afllera, 
en que se leeria esta leyenda: Este Jovelt estci preparado para que 
1tsted 10 reciba y aciptelo Vd.» 

EI Diputado Quintana propuso, entonces, la sanClOn de un 
pl-oyecto del eminente Estrada, rector de la Universidad: Los 
alumnos debian I-endil- examen general en los Colegios Nacionales, 
de acuerdo con los reglamentos, y los alumnos de institutos na
cionales 0 pro~- inciales 0 de institutos extranjeros, debidamente 
autorizados para expedil- certificados validos, debian I-endir exa
men de tesis siempre que esos institutos se sometiesen a 10 dis
puesto sobre personal docente, local, materiales de estudio y mi
nimo de ensenanza. 

Este proyecto sirvio de base a algunas de las reformas que 
son boy ley. La comision comprendio que se babia excedido en 
el otorgamiento de -franquicias, y se aclbirio a las iniciativas de 
someter a los estatutos universitarios a todos los alum nos de los 
colegios provinciales y particulares de ensenanza profesional, y de 
limitar la validez de los cenificados, solamente, a los colegios de 
ensenanza secundaria establecidos por autoridad de los gobiernos 
de provincia. 

Si ardua habia sido la discusion, igllalmenle ardlla fue la vota
cion de la ley. 

Los articlllos fllndamentales del proyecto dieron lugar ados 
empates sucesivos siendo decidida la votacion POI- el Presidente 
de la Camara. 

En el senado babl6 eI gran Sarmiento con la lucidez y conci
sion propia de su genio. Hasta entonces, la discusion babia ver
sado sobre el significado de la libertad de ensenanza, el monopo
lin del Estado, la admisi6n 0 exclusion de los alumnos pertene 
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cientes a colegios privados y provinciales, los certificados de 
estudio, la libertad de profesiones y grados y la composicion de 
los tribunales de exam en. 

Todo se habia discutido ampliamente dentro del derecho patl-io 
y de la legislacion com parada, de la historia y de la filosofia, en
ardeciendo la opinion con principios de liberalismo y clerecia, 
como si los oradores se hubieran transpor-tado a paises donde la 
agitacion religiosa fuera tradicional y permanente. Sarmiento decia; 
«(-Mi opinion, con respecto al rumbo de la educacion, cs, que debe 
principiarse con la primaria y desenvolverse par cuenta del Es
tado hasta la educacion superior posible, de maner-a que todos los 
hombres se hallen en aptitud de desempenar los deberes de la 
vida. En todos los pueblos se hace 10 mismo elndiendose dictar 
leyes que no conducen ci nada. Viene en seguida la educacion uni
versitaria; pero, esta no interesa a la Nacion, ni a la comunidad 
del pais, sino a determinadas personas. Las universidades forman 
un mundo aparte en el cicio de la ensenanza. Son libres, y no 
r-econocen mas sujecion que la de los estatutos que ellas mismas 
se dictan. Entre tanto, el proyecto de ley no se propone otra 
cosa sino imponer a las universidades los certificados y alumnos de 
los colegios, haUense 0 no debidamente preparados, en ciencias, 
letras e idiomas, para afrontar los altos estudios. 

EI tlnico proposito de los legisladores era, como se ve, la edu
cacion para las universidades_ 

«Ideas muy coloniales, muy viejas, muy de nosotros, deda Sar
miento, y que en el muncIo no tienen hoy dia aplicacion». .. « Todo 
esto esta montado sobre la existencia de colegios nacionales que 
pueden faltar, y sobr-e los estudios de los colegios nacionales que 
serviran de norma para los otros ». 

Y fundandose en la existellcia de esta grave anomalia, prcpo
nia que se determinase, ante todo, cuales deb ran ser los estudios 
preparatorios de las universidades, y cuales los que hubieran de 
ensenarse en los colegios nacionales, distinguiendose los prepara
torios de los que no 10 son. Y proponia, ademas, que se some
tiese a las universidades la fijacion de las materias que debra abar
car la educacion secundaria; pues que solo entonces seria lIegado 
el momento de reglamentar cada una de esas ensenanzas_ 

« Que se determine, expresaba, que es la enseiianza secunda
ria, y una vez fijado eso de una manera que obligue a todo el 
mundo, que se sepa a que va a aspirar todo aquel que entre a 
dichos estudios. Asi habra ya una base». 

Los vaticinios de Sarmiento se han cumplido en parte_ Los co
legios nacionales tienden ,a desmembrarse para servir los inte>re
ses de la enseiianza comun; y las universidades han r-eivindicado 
el derecho de ser- arbitros de la admisibilidad de los alumnos que 
pretend an ingresar en elias. 
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La ley que acabamos de examinar no atenta contra la liber
tad de ensenanza, pero es deficiente para nuestra epoca. Dictada 
para los colegios nacionales, no sup one la existencia de los ins
titutos especiales, entre los que ocupa un lugar prominente la en
senanza normal. 

Ha sido menester que el P. E., sintiendose impelido por la ur
gente necesidad de aumentar el numero de maestros, extendiese 
los efectos de la ley a los establecimientos privados, aun a riesgo 
de realizar una asimilacion que no correspondiese en su aplicacion 
a la posibilidad de vigilar seriamente la ensenanza teorico·pnictica 
de la pedagogia. 

«La Constituci6n declaro que todos gozaban del derecho de en
senar y aprender y la ley ha venido a declarar que ese derecho 
se asegura por la intervencion en los jurados de exam en pero 
no por la libertad de profesiones, ni por la colacion de grados, 
titulos 6 certificados fuera de la intervencion del Estado» (1). 

De este ultimo punto de vista es lambien incompleta la ley 
sobre libertad de ensenanza. 

Numerosos decretos del Gobierno Nacional han extendido 0 li
mitado su acci6n, seglin las circunstancias, dando margen a inter
pretaciones divers as. 

La relacion de estos decretos y de las cuestiones que suscitan 
sera el principal objeto del siguiente capitulo. 

FAZ ADMINISTRATIVA 

La tal·ea de revisar los numerosos volumenes del registro oficial 
para confrontar las resoluciones administrativas, no nos ha ofrecido 
halago alguno, pero hemos creido que no llenariamos cumplidamente 
nuestro prop6sito, principalmente didactico, si no ilustrabamos de 
este modo la inteligencia de los textos oficiales. De nada sirve que 
la Constituci6n proclame un derecho y la ley reglamente su ejercicio, 
si el poder encargado de ponerlo en movimiento 10 restringe 6 10 
a mplia. Los decretos dictados por el P. E. N. reglamentando la ley 
sobre libertad de ensenanza ofrecen todas las particularidades. Unas 
veces armonizan con la ley y otras la suplantan, pero, forzoso es re
conocerlo, siempre se han inspirado en el pl-ogreso creciente de la 
instrucci6n publica. 

EI primer decreto reglamentario de aquella ley fne dictado bajo 
la administraci6n Avellaneda (Ministerio de Lastra) el18 de marzo 
de 1879. En el se establecfa que los examenes, tanto parciales como 
generales, fueran esc:ritos y orales, y se dieran con arreglo a los pro
gram as oficiales, debienclo regir en 10 relativo a su epoca, forma y 

( I) A. Alcorta, obr. cit. 
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clasificaciones, 10 dispuesto en este mismo decreto y en el de febre
r03 de 1874. 

Los colegios que pretendian acogerse a los beneficios de la ley 
934, debfan aceptar las inspec:ciones que el gobierno juzgase oportu
nas, y estar dotadas del personal y del material cientifico y especial 
qne requiriesen los programas. Se autorizaba, ademas, a los rectores 
de los colegios nacionales para proponer la composicion de las me
sas de examen e indicar las personas que debian presidirlas. 

En rigor, el decreto no se ajustaba a la ley. 
Esta solo imponia program a a los alumnos libres (Art. 3), que

dando los dcmas sometidos a un plan de estudio que comprendiese 
las mismas materias de los institutos oficiales (Art. 1, inc. 2). 

La unica inspeccion autorizada era la de prese1lciar los examenes 
de los colegios incorpor-ados (Art. 10 , Inciso 40 ). 

Tampoco se habian fijado reglas al personal docente, ni determi· 
nado los materi,lles de ensenanza, limitandose la ley, expresamente, 
a gar'antizar la nacionalizacion de los estudios privados, bajo la con
dici6n del exam en 0 de los certificados. 

Finalmente, las comisiones mixtas creadas por ley, no debian ser 
designadas a propuesta de los recto res, sino por estos mismos fun
cionarios, fuesen oficiales 6 privados. 

Ya hemos visto que el sistema de libertad de ensenanza adoptado 
por el Congreso corresponde al titulado eclectico 6 mixto, que fa
culta al gobierno para dirigir y vigilar la instruccion. 

Esta intervencion, ya ostensible en el decreto de 1879, se har-a 
cad a vez mas intensa en 10 sucesivo, hasta que desaparezca casi por
completo en la practica la discutida ley de 1878. 

EI segundo decreto reglamentario es el de marzo 10 de 1886, 
dictado durante la administracion del general Roca (Ministerio de 
Wilde). 

Este decreto era derogatorio en todas sus partes del anterior. 
Exigia que los examenes parciales se rindier-an por- los prograrna~ 

oficiales, y los generales de acuerdo con el plan de estudio de los 
colegios nacionales, 0 de los particulares, si comprendian las mismas 
materias. 

Autorizaba a los comisionados del Gobierno para verificar' de viS1t 
los colegios particulares, e informar anualmente sobre el numero y la 
idoneidad de los profesores, las materias ensenadas y los elementos 
de estudio requeridos por las asignaturas. 

EI Gobierno, en vista de estos inforrnes, debia acordar 0 denegar 
la in corpora cion solicitada 0 retirar la concedida. 

Un decreto posterior, el de noviernbre 8 de lS86, imponia a los 
inspectores la obligaci6n de informar sobre las condiciones de insta
laci6n e higiene de los colegios, y a estos rnismos que enviasen al 
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Gobierno, conjuntamente con sus solicitudes, una nomina de los pro
fesores. con expresi6n de su titulo y de sus respectivos comproban
tes. Seria inutil insistit· sobt·e la inegalidad de estas condiciones no 
inclllidas en la ley. Felizmente, eran aconsejadas par la experiencia. 

El decreta t·eglamentario de la instrucci6n secllndaria de los cole
gios nacionales, de enero 14 de 1888 (J. Celman.Posse), alltorizaba 
al Ministerio de Instrucci6n Publica para llniformar los programas 
que debfan regir en esos establecimientos, y estatuyendo sobre un 
punto no previsto por la ley sobre libertad de ensenanza, fijaba las 
condiciones de ingreso al primer ano de estudios secundarios, y clis
ponia que nadie pllcliese renclir examen de materia alguna sin com
probacion previa de baber sido aprobaclo en toclas las materias que 
('omprenden los seis graclos de las escllelas comllnes 0 de aplicacion 
de la Capital. 

El r1ecreto de marzo lode 1891 (Pellegrini-Carballido), limi
taba el examen del decreto anterior a las materias del cuarto grado 
de las escuelas primarias y fijaba la edad cle doce anos como mini
mo para el ingreso al primer ano de estudios. 

El decreto de febrero 6 de 1892 (Pellegrini-Balestra), contra
riamen.te a 10 dispuesto en el anteriot-, imponfa como condici6n cle 
ingreso al 1 er ano dos examenes (uno escrito eliminatorio y otro 
oral), que debian rendirse con sujeci6n a un pmgrama comprensivo 
del minimo de los conocimientos exigidos para pasar de la pri
mera a la segunda ensenanza. 

El decreto de julio 20 de 1893 (Saenz Pena-Quintana), eqnipa
raba los estudiantes lib res a los regulares, de acuerdo con el ar
ticulo 3 de la ley, manteniendo solamente diferencias en la duracion 
y numero de cuestiones del examen. Esta misma franquicia se bacia 
extensiva a los alumnos de los institutos incorporados, los que de
bian, como los regulares, quedar sometidos a examenes semestrales. 

Los estudiantes que pedian exam en general, debian comprobar con 
slljeci6n al Art. 10 de la ley, que el Colegio cle donde provenia se 
haIIaba incorporado en los seis anos clel plan de estuclios de los 
colegios nacionales. 

Este exam en debia renclirse en clos terminos, comprendiendo cada 
uno de estos dos pruebas, una escrita eliminatoria y otra oral. 

EI tercer decreto reglamentario de la ley 934-, fue c1ictado bajo 
la administ racion de Uriburu (Miriisterio de Bermejo) el 25 de Julio 
de 1896. Las modificaciones introducidas por este decreto a los 
anteriores fueron los siguientes: 
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Cada cu'rso debia componerse de cinco alumnos, por 10 menos, 
de conformidad it los decretos de febrero 23 de 1884 y enero 14 
de 1888. 

La inspecci6n debia IJracticarse con frecuencia, y todo cambio de 
Director 0 d,e local solicitar'se previa mente del Ministerio. 

Este decreto no incluia entre sus disposiciones la obligacion, vi
gente hasta entonces, de presentar la nomina de los profesores con 
indicaci6n y comprobaci6n de sus titulos. Er'a, sin embargo, dero
gatorio de todos los decretos anteriores. 

EI decreto de enero 17 de 1899, confirm ado el 18 de febrero 
(Roca-Magnasco), fijaba it los alumnos de todos los colegios 6 es
cue las acogidos it la ley 934 (Art. 10, 30 Y 50), como condiciones 
de ingreso it los colegios nacionales y escuelas normales, la edad mi
nima de catorce aiios, y la comprobaci6n de haber cursado los seis 
grados de las escuelas de aplicaci6n 0 comunes. 

EI decreto del 28 de marzo estableda el regImen de las clasifi
caciones y promociones, adoptaba las mesas del articulo 20 de la 
ley para los exitmenes orales de los , alumnos regulares de cole
gios incorporados, y disponia que las comisiones para los exame
nes escritos de dichos alumnos debian constituirse con dos profe
sores oficiales y uno de los colegios particulares. 

EI decreto del 30 de septiembre supnmla la prueba escrita 
tanto pal-a los alumnos de los colegios incorporados como para 
los libres. 

Los examenes de ingreso a los colegios incorporados podian sel' 
recibidos en el local de estos si los solicitantes eran alumnos de 
escuelas primarias anexas. Los tribunales debian componerse en la 
forma de ley y el examen versal' sobre la genel'alidad de- las ma
terias de los dos ultimos grados del primario, segun los progr'a
mas \'igentes en Jas escuelas de aplicaci6n. 

La tarea extraordinaria del examen de alumnos libres, incorpo
rados y de ingreso debia sel' remunel'ada it los examinadores of i
ciales con el 50 % del producto de los derechos, en proporcion 
a su l'espectiva asistencia. 

EI ~uarto decreto reglamentario de la ley, dictado durante la 
misma administracion (Ministerio Magnasco), facultaba it los colegios 
particulares para solicitar su incorporaci6n :i los colegios nacio
nales en cualquiera epoca del ano, derogaba la fijaci6n del numero 
minimo de alumnos que debia contener un Clll'SO, en atencion it que 
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el derecho no habia sido creado en beneficio de los colegios sino 
de los mismos al umnos; y sin afectar 10 estatuido POI- el P. E. el 25 
de julio de 1896, estableda que en 10 sucesivo se retiraria la in
corpOl-acion a todo colegio convicto de no poseer los elementos 
escolares necesarios para suministrar debidamente la ensenanza, 6 
cuando impidiese la fiscalizacion oficial. 

EI decreta del 27 cle cliciembre clisponia, con respecto a exame
nes, que si a la terminaci6n del ano escolar alumnos oficiales in
corporados 6 libres resultasen l-eprobaclos en una sola asignatura, 
sedan aclmitidos a nuevo examen cle dicha asignatura en la si
guiente epoca reglamentaria, siempre que la clasificacion que hu
biese obteniclo en las demas materias fuese cle 3 0 mas puntos. 

En el clecreta cle abril 20 cle 1900 clictaclo, clurante la misma 
administracion, fijaba las concliciones de valiclez cle los estudios 
pl-imarios hechos en las escuelas particulares cle las provincias, 
punto no mencionado ni previsto por la ley sobre libertad cle en
senanza. Y acordaba a los alumnos cle las escuelas privaclas el 
clerecho de presentarse a exam en parcial a general de todos sus 
graclos ante las escuelas normales de la Nacion. 

Franquicia analoga habia siclo acorclacla por el P. E. a los es
tablecimientos particulares cle ensenanza normal (julio 10 de 1897), 
e industrial y comercial (enero 16 de 1897), incorporanclolos a sus 
similares cle IC! Nadon. 

De acuerdo con ese decreto los examenes debian ser orales y pu
blicos, vel-sar sobre la generaliclacl de las materias cle los clos ultimos 
graclos y renclirse con sujecion a los programas oficiales cle las pro
vincias. 

EI alumno aplazaclo podia repetir la prueba en el mes de febrero, 
pero el reprobado s610 podria hacerlo nuevamente en noviembre. 

EI decreto de octubre 16 de 1901 (Ministerio Seru), derogaba 
en parte el anterior, volviendo al sistema traclicional cle los doce 
anos cumplidos de eclad para ingresar al primer ano de estuclios, y a 
las dos vruebas de examen escrito y oral. 

Los alumnos incorporados y lib res debian presentarse a examen 
en las mismas materias que los estudiantes regulares. 

EI decreto cle septiembre 24 de 1903 (Ministerio de Fernandez), 
sometia los alumnos regull1res ados pruebas anuales solamente, una 
escrita en julio y otra oral en noviembre, y los incorporados y li
bres ados pruebas en todas las asignaturas, una escrita e1imina
taria y otra oral. 



Y CIENCIAS AfINES ' 31 

Las mesas examinadoras debian componerse de tres profesol'es 
oficiales para regulares y libres, y, contra 10 dispuesto en la ley 
reglamentaria, de solo dos profesores oficiales y uno particular para 
los incorporados. 

En este mismo decreta se ordenaba la redaccion de program as 
especiales para examenes, divididos en bolillas de tal manera prepa
raclas que permitiesen acreditar separadamente la competenda de los 
examinandos. 

Aun no se ha practicado en el pais el verdadero pensamiento de 
esta resolucion gubernativa. Los program as confeccionados por los 
profesores y aprobados por las autoridades escolares y universita
rias, son vercladeros programas de estudio, en 10 que se concentran 
bajo forma de cuestionarios mas 0 menos analiticos 6 sinteticos, toda 
la ciencia, no programas especiales de examen. 

EI ministl'O Fernand~, no ha expresado opinion sobre los progra
mas redactados como consecuencia de su decreto, pero se compren
de que ha querido distinguir unos de otros. 

Los programas de examen no pueden ser anallticos ni vulgarmente 
sinteticos, sino program as especiales dependientes de los fines de la 
ensenanza. 

Si la instrllccion debe ser mas educativa que instructiva, el pro
grama servira mas para acreditar la capacidad psiquica que la 
riqueza mental. Si, a la inversa, la edllcacion debe ser mas instruc
tiva que edu cativa, el program a solo debera acreditar la sabiduria. 

En ambos casas, el programa nO'sponde a metodos y tendencias 
pedagogicas distintas que el educacionista no puede ni debe ignoral". 

EI plan de estudios secundarios del 17 de Enero de 1903 (Mi
nisterio Fernandez) no permitia el ingreso a los colegios naciona
les sino mediante la presentacion de certificados de aprobacion de 
las escuelas primarias nacionales 6 provinciales hasta el quinto 
grado inclusive (aplicacion por analogia del articulo 50 de la ley), 
y certificados de vacunacion e higiene. 

Esta facultad fue reglamentada por el decreto del 26 de octubre 
del mismo ana ('stableciendose (contra la ley 934) que para ingresar 
como alumno regular en los colegios nacioniiles, 0 rendir examen 
del primer ano de estudios secundarios como alumno incorporado 
o libre, era necesario exbibir certificados de baber cursado regu 
lar y sucesivamente, segun el plan vigente en los institutos de ori
geo nacional 0 provincial, los cinco anos primarios, y de haber 
conseguido su aprobacion. 

Podrian tambien ingresar al Colegio Nacional, 6 rendir examen 
de primer ano, los alumnos que presentasen certificados aproba
torios de los cinco grados, segun el plan de instruccion primaria 
de las escuelas de aplicacion, siempre que hubieren rendido exa-
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men general satisfactorio de esos mismos grados en las escuelas 
norm ales de la Capital 0 de las Provincias. 

Por analogfa a 10 displlesto en otros decretos, se alltorizaba a 
los directores de las escuelas normales para formar, llegado el caso, 
tribunales de examen compuestos de un profesor normal, un maes· 
tro normal y un maestro alumno del instituto incorporado. 

Por ultimo, se acordaba a los colegios incorporados que tu
viesen mas de diez alumnos en estado de rendir examen general 
de instt'uccion primaria hasta el quinto grade inclusive, el derecho 
de solicitar la constitucion de comisiones especiales de examen en 
el propio local de esos establecimientos. 

Durante la misma administracion se dictaron los decretos de fe
brero 11 y octubre 26 de 1904, por los que se del"Ogaba la fran, 
quicia ultimamente acordada a los colegios que tuviesen mas de 
diez alum nos para presentar a examen, y se restablecia el impe· 
rio de las comisiones mixtas. 

Los estudiantes t'ept'obados en noviembre y los aplazados en 
febrero en una 6 dos asignaturas, podian inscribirse como regu
lares en eJ curso superior dando examen libre, pero esta conce
sion no favorecia la promocion del primer ciclo de estudios secunda
rios al segundo preparatorio, para cuyo objeto debia obtenerse la 
a pt-obaci6n de todas las matet-ias. 

Rajo la administracion del doctor Quintana (Ministerio Gonza
lez), dictose el decreto del 3 de noviembre de 1904, uno de los mas 
importantes por su extension y doclrina. 

Sostienese en el que la ley 934 se habfa propuesto realizar los 
fines de la Constituci6n Nacional al reglamentar el ejercicio del dere
cho de enseoar y aprender soLre bases amplias que no detuviesen 
en el futuro el desarrollo de los institutos docentes, ni los institu
tos tecnicos de la ens!;'oanza, ni la accion directi\-a y fiscalizadora del 
Estado. 

Y como consecuencia, imponiase a los colegios particulares las si
guientes condiciones de incorporacion: 

Cumplir los requisitos establecidos en los decreto!> anteriores. 
Poseer el material de ensenanza minimo indicado en el mismo de

creto. 
Comprobar que la direcciol1 y el cuerpo docente tienen titulo 

de maestro normal de la Nacion 6 extranjero, debidamente legalizado 
o carrera liberal, y buena conducta a satisfacci6n del Ministro de Ins
truccion Publica. 

AcreJitar que se ha renclido exam en de historia y geografia ar
gentina, instruccion civica e idioma naci.onal en las condiciones exigi
clas en la enseoanza secundaria. 
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Llevar libros de tern as para los profesores, no dictar mas de 4 ca
tedras en el mismo establecimiento, y someterse a la autoridad de la 
inspecci6n general de enseiianza secundaria, tanto en 10 tecnico y dis
ciplinario, como en 10 higienico y administrativo. 

Estas mismas condiciones se hicieron extensivas a las escuelas 
norm ales particulares, por decreto del 4 de noviembre, disponieo
dose, adem as, que cad a escuela poseyese tres colecciones de cua
dros de anatornia y fisiologia humana, etc.; que cada grade de los 
seis en que se divide la escuela de aplicacion anexa a la normaL tu
viese su propia aula; que cada grado estuviese cornpuesto de 15 
aLumnos, como minimo, y de cuatro cursos normales; y, final mente, 
que ademas de las condiciones exigidas a los directores de Los 
coLegios secundarios incorpOl'ados, eL director, el regente y los 
profesores de las escuelas nOI'males tuviesen titulos de profesor 0 
maestro normal argentino 6 titulo debidamente rivalidado. 

Por decreto del 24 de febrero de 1905, durante el mismo Mi-· 
nisterio, se hicieron extensivas a las escuelas normales, entre otras 
disposiciones de caracter reglamentario, las relativas al pago de 
un derccho de examen y a La retribuci6n de los examinadores; re
solviendose, ademas, que las mesas sedan formadas por la inspec
cion general, que el examen consistida en dictar dos clases de 
practica pedag6gica sobre lectura y ejercicios intuitivos, y que el 
aplazamieoto en pedagogia importaria a los alumnos regulares 0 in
corporados la repeticion integra del curso. 

Con un prop6sito evidentemente liberal en materia de enseiianza, 
el Gobierno autorizo a la Direcci6n de Escuelas de las Provincias 
de Cordoba (Nov. 29/905), Catamarca (Dic. 7/905), Buenos Aires 
(Dic. 13/905), Y al Concejo General de Educacion de Santiago del 
Estero (Dic. 2/905), para expedir certificados de estudios a los 
alumnos que deseasen ingresar a los colegios l1acionales, aunque 
impol1iel1doles la obligaci6n de comunicar a la inspeccion general 
de ensenanza secundaria y normal, todo cambio que se produjere 
en el personal directivo y docente de dichos establecimientos. 

En Feb. 27/905 la misma administraci6n dict6 un nuevo r egla
mento para los Colegios Nacionales en que se resumen los decre
tos anteriores y todos Los progresos realizados en la organizaci6n, 
administracion y disciplina de estos institutos. . 

Disting-uese especialmente este decreto por su meditada tendencia 
a eliminar los examenes y a sustituirlos par un regimen estricto de 
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disciplina fundado en la ensenanza, asistencia y atencion de los 
alumnos. 

No era la primera vez que se habia intentado establecer un sis
tema semejante. El eminente doctor J. M. Gutierrez, rector de la Uni
versidad de Buenos Aires, habia propuesto a la consideraci6n del 
Gobierno de la Provincia, en 4 de marzo ] 872, con motivo del suici
dio de un estudiante, la s1tjresiOn de los excimenes jarciales y que 
en su reemplazo bastasen para ganar los cursos los certijicados de 
idoneidad y suficiencia discernidas por los profesores. . 

Esta proposicion no fue aceptada entonces por el Gobierno, pero 
reuacida en 1905 bajo la inspiracion de un distinguido ministro, es
taba destinada a f10recer en el ano siguiente . 

EI decreto del 27 de febrero sometia los estudiantes a la clasi
ficacion diaria y mensual de los profesores y solo exigia examenes 
a los alumnos de los colegios incorporados a la ensenanza secun
daria, a los libres, a los reglliares que resultasen aplazados en lIna 
<> dos asignaturas, a los que deseaban matricularse en los Colegios 
Nacionales, y a los que intentaban rendir de una sola vez los exame
nes correspondientes a todo el plan de estudios secllndarios. 

EI examen de ingreso debia rendirse en dos pruebas, siendo la 
prmera eliminatoria, qlledando reprobado el examinando que no ob· 
tuviese en est a ultima prueba la suma de 9 puntos por 10 menos, 
correspondiente a 3 por cada periodo de la misma, 6 menos de dos 
(Juntos en cad a una de las asignaturas que debiera aprobar, 6 que 
cometiese en la composici6n mas de tres faltas de ortograffa. 

En la Capital, las mesas debian formarse poria InslJecci6n Ge· 
neral, con profesores oficiales, y en las Provincias por los rectores 
y, en su defecto, por los clirectores de las escllelas normales. 

Con excepci6n de los de ingreso, todos los examenes debian 
constar cle una prueba escrita y otra posterior oral, siendo ambas 
eliminatorias, aunque la reprobaci6n se refiriese a una sola de di· 
chas pruebas. 

Los tern as de los examenes escritos sedan fijados por el Rector 
y los orales se efectuarian por medio de preguntas sobre cualquier 
punto del programa,-a cuyo efecto, los colegios incorporados de· 
bian cotiformar sus programas a los de los Colegios Nacionales. 

Las eomisiones examinadoras debian eomponerse de 3 miembros, 
por 10 menos, tratandose de examenes parciales 6 de ingreso, y 
de 5 miemhros, por 10 men os, tratandose de examenes generales. 

Los miembros de estas comisiones sedan designados por los ree· 
tores eligiendolos entl'e los pl-ofesores oficiales, pero, en caso nece· 
sario, podrian integrarlas con personas competentes ajenas al eolegio. 

Los inspeetores, recto res y vice-recto res, son consider ados por eI 
decreto como miembros natos de dichas comisiones y hallandose 
presentes, podran, si as) 10 desean, ejercer la presideneia. 

Los alumnos libres, salvo caso de fuel-za mayor, (con excepei6n 
de 1a Capital), s610 podran rendir examen de estudios seeundarios 
en los colegios donde rineliel-an el ele ingreso. 

Los examenes generales se divieliran en tres terminos, corres
pondientes a Ciencias Naturales, Matematicas y Letras. 
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Como se ve, este decreto ha reglamentado de una manera ex
tensisima la ley del 30 de septiembre de 1878, aun cuando no haya 
asumido el caracter de decretn reglamentario. Muchas de sus dis
disposiciones han contrariado la letra y espil'itu de dicha ley, sin 
afectar, sin embargo, la libertad. 

Las condiciones del articulo 10 han sido ampliadas considerable
mente; el articulo 20, ha quedado sin efecto, como consecuencia de 
la nueva constituci6n de las mesas; el 50, queda en condiciones 
analogas al primero; el tel'cero y sexto, son los incisos que no 
han sido modificados, eI primero de estos porque de antemano 50-

mete los estlldiantes libl-es a todas las prescripciones que se les 
impongan, y el segundo, porque los alumnos de los institutos de 
ensenanza superior 6 profesional, estan subordinados a los estatu
tos de Jas universidades. 

El mismo Gobierno dicto el decreto de junio 14 de 1905 deter
minando el plan de correlacion de estudios primarios y secllndarios. 

Exige para el ingreso en los Colegios Nacionales haberse cursa
do los seis grados de las escuelas de aplicacion 6 comuneSj tener 
doce y quince anos respectivamente para los Colegios Nacionales y 
Escuelas NormaJes. 

Para gozar cle los beneficios de la incorporaci6n, las escuelas de 
las provincias deberan acogerse al plan establecido pOl' el Gobier
no Nacional en toda su integriclacl. 

Para ingresar a la Escllela Industrial de la Naci6n se requiere las 
mismas condiciones que para los Colegios Nacionales. 

Para ingresar en las Escllelas Comerciales, tanto de varones 
como cle mujeres, 6 a las escuelas profesionales 6 a los Institutos 
de Sordomudos se requieren tam bien las condiciones de edad y otras 
mas de caracter reglamentario que eI decreto enumera. 

Durante la anteriol' administraci6n (Ministerio Pinedo) se ba dic
tado un importantisimo decreto (marzo 31 /906), suprimiendo los 
examenes en los Colegios particulares incorporados. 

POI' este decreto, los alumnos penenecientes a colegios que tu
yi esen la totalidad de los cursos del plan de estudio y hubiesen 
cumplido integramente las disposiciones a que estaban sometidos, 
quedaban exceptuados de las pruebas exigidas pOI' los reglamentos 
anteriores y podian realizar su promoci6n en la misma forma que 
los estudiantes reglliares. 

Las comisiones mixtas clebian reunirse al fin cle cada ano escolar en 
el Colegio Oficial para examinar las planillas mensuales de c1asi
ficaciones presentadas por los profesores y establecer las respecti
vas promociones cle alumnos. 

Los estucliantes que en los dos ultimos meses del ano escolar 
no' hubiesen obtenido clasificaci6n superior a ] no podian ser favo 
recidos con la promoci6n. 
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La supreslon del examen establecido para los alumnos de los 
Colegios Nacionales habia dado buenos resultados, y no era coO\'e
niente que se pri\'ase de SllS beneficios a los alumnos de los dem{ls 
colegios, 

La razon cientifica que ' .habia informado aquella medida subsistla 
despues del ano transcllrrido, y era, segun 10 reza el decreto, "apli
cable a toda clase de estudiantes que sigan cursos regulal-es bajo 
una organizacion y disciplina mentales que ofrezcan serias y posi
til"as garantlas ». 

C":onsiderabase el sistema del examen incompleto e irregulal-, mas 
artificial que verdadero; y juzgabase que las exigencias de los decre
tos reglamentarios debidamente cumplidas por los colegios incorpo
rados, bastaban a asegurar los beneficios concurrentes de educa
cion publica que estaban prestando. 

c Conviene preparar paulatinamente el terreno de una prog-resiva :v 
coordinada fibertad de eltsenanza, dicese en el decreto, como 10 quiere 
la Constitucion Nacional; el ejemplo extrano estimula esta tendencia 
bacia el f1orecimiento general de los estudios, y justo es confesal- que 
muchas trabas que limita y hasta neutralizan la funcion de docencia 
pura de los Cole~ios Nacionales, residen en los vinculos de intima y 
recip,-oca I-elacion entre estos institutos y los privados ». 

Este decreto y eI del 27 de febrero de 1905, constituyen jalones, 
pOl' decirlo aSI, de verdadero progreso educacional, y son expresion 
elocuente de' la tendencia constitucional argentina hacia la escuela 
elemental y superior libre. 

Conviene advertir que como consecuencia del decreto del 27 de 
febrero de 1905, algunos padres de familia !ie presentaron al Go
biemo pidiendo que se eximiera a los alumnos de los colegios incor
porados de la obligacion de rendir exam en de ingreso, por tratarse 
de una exigenc'ia qlle reputaban contraria a la ley sobre libertad de 
ensenanza. 

El P. E. por resolucion del 23 de noviembre de 1905 desestimo 
esta pretension manifestanno que la ley 934 solo define las condi
ciones para obtener los beneficios de la incorporacion, compren
diendo entre elias los examenes a que dehen someterse los aspirantes, 
sin legislar sobre los institutos oficiales, ni crear igualdades deter
minadas entre estos colegios y los particlilares, por manera que el 
P. E. puede variar la forma sancionada sin violentar la ley, asi como 
establecer diferencias entre los alumnos de esos establecimientos, 
no pudiendo invocarse en contra de esta interpretacion el hecho de 
la supl-esion cle examenes para los alumnos oficiales, porque esta 
menina es didactica y el Estado puede vigilar clirectamente la mar
eha <I-=: la educacion, 10 que es imposible hacer con los particulares, 
como no sea en forma de examen al principio 0 fin de cada serie 
de estudios. 

Por consiguiente, la principal, sino la uOlca razon que ha infor
made el rechazo de aquella tentativa cle los padres cle familia hacia 
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la igualdad en las libertades, es la misma que sirve de fundamento 
a la ultima reforma: razones de orden, disciplina y conveniencias 
escolares que no afectan, sino que mas bien secundan el pensa
miento gubernativo de lIegar paulatinamente a la mas amplia liber
tad de enseiianza. 

La pasada administraci6n, bajo eI ministerio Pinedo. ha creido que 
los excelentes resultados obten'idos por la supt'esi6n de los exame
nes esta en relacion con los rigurosos medios de vigi lancia aplicados 
a diario pOl' los inspectores, y que no se requiere mayor garantia. 

Esta reforma, empero, debe ser aun objeto de algunas modi fica
ciones . Nemo repettli fuit tU1j>issimus, decia Seneca, y en efecto, 
nadie surge hoy armado para la batalla como el mito de la le
yenda antigua. 

El dect'eto del 28 de abril de 1906 reglamenta el del 31 de 
marzo sobre supresi6n de examenes en los colegios incorporados. 

Ocurre con este decreto 10 que viene sucediendo desde que se 
dict6 el primer reglamento. Los decretos hacen las veces de ley y 
es men ester reglamentarlos con otro decreto. 

Los colegios incorporados. que pidan acogerse al decreto del 31 
de marzo deben lIevar hasta cinco clases de registros; no admitiran 
en sus cursos regulares ninglln alumno que haya sido expulsado de 
los colegios nacionales 6 que, pOI' falta de asistencia en los cole
gi(J)s nacionales 0 incorporados, haya perdido algun curso. 

El inspector podra hacerse cargo de cualquiera c1ase e interrogar 
los alumnos. 

Las disposiciones sobre asistencia, duraci6n del ana escolar, ho
ras de c1ase y horarios vigentes para los colegios nacionales, regiran 
tam bien para los incorporados. 

Los colegios que no pidan acogerse al decreto del 31 de marzo, 
y los que babiendo pedido este beneficia no se encuentren en las 
condiciones reglamentarias, quedaran, sin embargo, sujetos a las 
disposiciones vigentes sobre incorporacion de colegios. 

Unos de los decretos de mayor trascendencia es el dictado du
t'ante el mismo ministerio el 22 de febrero de 1907, anexando el 
Colegio Nacional Central de la Capital y el Instituto Nacional del 
Profesorado secundario a la Universidad de Buenos Aires, y los 
colegios de La Plata y C6rdoba a las respectivas univet'sidades. 

El P. E. ha entendido Ilegar por este medio a fijar netamente el do
ble caracter del colegio secunda rio conservando a la mayoria de los 
Colegios Nacionales la funci6n historica de la cultura general, y 
dando a los anexados la funcion propiamente preparatoria de los 
estudios facultativos, a cuyo fin las Universidades deben proyectar 
un curso final de polifurcacion. 

Como se ve, este decreto importa para el gobierno una delega
cion importante de sus facultades a la vez que el reconocimiento 
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de que los Colegios Nacionales deben ser centros de cultura gener"l 
mas bien que de cu ltura preparatoria. 

En parte, se rinde en el un merecido homenaje a los educadores 
de ] 865 que proponian imprimir a la ensenanza secundaria un car:ac
ter menos doctoral 0 clasico, pero mas comprensivo de los conoci
mientos utiles para todas las actividades e inclinaciones del espiritu. 

De acuerdo con el proposito apuntado por el P. E. los colegios 
anexados quedan sujetos a los planes y reglamentos vigentes 0 que 
se dictaren en adelante, facultandose a las universiJades para intro
ducir modilicaciones siempre que no com parten ninguna diferencia
cion substancial con el regimen de los demas colegios cuyos certifi
cados daran acceso a los colegios anexados, en el curso que 
corresponde. 

Las Universidades quedan autorizadas para proyectar los progra· 
mas y horarios especiales par-a todos los cursos de los colegios ane
xados, pero no pueden establecedos definitivamente sin previa apro
bacian del Gobierno. 

Ultimamente (enero 7 de 1909), e[ P. E. ha dictado un nuevo 
decreto reglamentando los examenes para los colegios nacionales e 
institutos preparados. 

Sostienese en el, que el sistema de promociones adoptado por los 
decretos nel 27 de febrero de 1905 y 31 de marzo de 1906, no ha 
dado los beneficos resllltados que esperaban sus autores, sin duda, 
porque requiere para su eficacia la conjuncian de muchos elementos: 
el concurso decisivo de los padres de familia, determinadas con.i 
ciones de probidad y de labor mental en los alumnos y una severa 
dedicacion clocente, condiciones que sera indispensable fortalecer 
previamente_ 

Cr-ee el P. E. que ese sistema es impropiado, por ahora, para 
acreditar el grado de preparacian de los alumnos, por haber com
probado una extrana disminucion de aplazados al mismo tiempo que 
un gra\·e descenso en el nivel medio de pr-eparacian de los edu
candos . 

Para salvar estos inconvenientes, el P. E. resuelve mantener la 
composician escrita mensual a lin de comprobar el esfuerzo sostenido 
por los alumnos regulares e incorporados dur-ante el ano, y estable
cer un examen oral de lin de curso que, ademas de obligar al alumna 
a coordinar y sistemar los conocimientos dispersos adquiridos en la 
labor escolar, permita apreciar la eficacia de la ensenanza y el grado 
de dedicacian puesta en la obra por cad a profesor. 

El decreto libera a los profesores del :hduo trabajo de clasificar 
mensualmt'nte a los alumllos por SllS respuestas diarias. 

El examen oral de los alumnos incorporados se hani en sus res
pecti\'os colegios ante comisiones mixtas compuestas de dos profeso
res oficiales y uno particular. 

Los alumnos libres danin dos examenes, uno escrito y otro oral. 
Los examenes generales se modifican total mente desde que se 
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obliga al solicitante a dar examen de cada una de las materias ante 
las comisiones comunes. 

Para los examenes cle ingreso se conserva la prueba escrita y 
oral, siendo la primera eliminatoria. 

EI decreto introduce una modificacionnotable en cuanto al examen 
oral. Este examen debe rendirse en los gabinetes, laboratorios 0 
aulas especiales cie cada asignatura, debiendo tener el alumno a la 
vista durante el examen, instrumentos, aparatos, obietos naturales 6 
utiles de ensenanza de que disponga el establecimiento, para impri
mir a la prueba lin caracter experimental que permita a la comision 
examinadora apreciar no solo los conocimientos sino tambien las 
aptitudes adquiridas por el alumno. 

Con este objeto, el examen oral constara de dos partes: 

a) Para las materias cuya ensenanza requiera instrumentos 0 
aparatos, la primera parte dt! examen consistira en su ma
nejo <> versara sobre los trabajos practicos ejecutados por el 
alumno (para los estudiantes "egulares e incorporados), de 
acuerdo con los program as respectivos. 

b) La segunda parte, consistira en un examen sobre una bolilla 
del programa sacada a la suerte. 

La reforma del exameu oral ha sido constantemente pe
dida por profesores e institutos como medio necesario de 
comprobar eficazmente la ensenanza discernida a los alum
nos. Pero esta medida, no obstante la importancia de las 
nuevas reform as, no dara todos sus frutos si no se exige la 
redaccioll de programas sinteticos esject'ales de examell. 

Sin tiempo para ,-esumir en pocas IIneas la enorme accion adminis
trativa que hem os mencionado, defiero su recapitulacion al lector, en 
la inteligencia de que lIegara a estas conc1usiones: 

Que los decretos ['eglamentarios y similares dictados por el P. E. 
desde la sancion de la ley sobre libertad de ensenanza, han repre
sentado el doble oficio de leyes y reglamentos. 

Que ellos constituyen una suma de elementos pedagogicos sufi
cientes para preparar una ley definitiva sobre libertad de ensenanza. 

Y, final mente, que la inspiracion de los poderes publicos, sino acer
tada en todas las circunstancias, ha sido siempre intensamente edu
cacional y patriotica. 

Para terminar, advertimos, que la ley de septiembre de 1878 no 
ha respondido en modo alguno a su nombre. Creada con el llnico 
objeto de combatir el monopolio universitario de los colegios nacio
nales, ocupose solamente de hacerlo tambien extensivo a los demas 
colegios, fueran particulares 0 establecidos pOI' los gobiernos de 
provincia. No se concibio en aquella epoca la existencia de un cole
gio de ensenanza comun, sin orientacion universitaria. Todas las 
vias escolares debian conducir a la Universidad, so pena de no ser 
argentino, ni hombre. 



40 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

La libertad de ensenar y aprender, debia interpI-etarse como el de
recho natural de incorporarse a los colegios preparatorios y de in
gresar a cualquiera de las Facultades. Fuera de este pllnto nada se 
reglamentaba, ni preveia. 

Felizmente, pal-a la nacion, la verdadera libertad qued:.lba, a pesar 
de todo, incolume, por no baber sido vista 0 haber sido respetada. 
Pero, a traves del tiempo, ha peI-sistido, como idea fija, genuinamente 
nacional, la enfermiza inclinacion del doctorado. 
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