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tionado por diferentes actores. En este artfculo 
se estudia, como una primera aproximaci6n al 
tema, a los normalistas y a los industriales, ya 
gue parte del normalismo y de la corporaci6n 
industrial apoyan decididamente la propuesta 
educativa alberdiana de Roca, sin embargo, 
cuestionan la republica posible y rnanifiestan 
gue se debe avanzar hacia una repiiblica de ciu 
dadanos. 

Resumen 

Julio Argenti no Roca, en sus dos presidencias a 
fines del siglo XIX, se adhiere al programa alber 
diano de la republica posible en Argentina. 
Inrenta cambiar el sisterna educative gue se 
opone a la repiiblica de habitantes productores 
de rigueza y, finalmente, se encuentra con algo 
peor: no solo fracasa en este intento, sino gue 
advierre en la misma contienda verbal gue el 
mismo programa de la repiiblica posible es cues 
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possible republic was questioned by different 
actors. As an initial approach to the topic, this 
article examines student teachers and indus 
trialists, since a section of student teachers and 
the industrial corporation determinedly sup 
ported Roca's Alberdian educational proposal. 
Nevertheless, they questioned the possible repu 
blic, adding that it should advance towards a 
republic of citizens. 

Abstract 

During his two administrations in the late 19th 
century, Julio Argenti no Roca adhered to 
Alberdi's program of the possible republic in 
Argentina. He attempted to change the edu 
cation system that opposed the republic of inha 
bitants that created wealth and eventually dis 
covered something worse: not only did he fail 
in this attempt, but he noticed, during the same 
verbal competition, that the program of the 
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2 Teran, Positivismo, 1983, e Historia, 2008. 
3 En el caso argentino es conocido que a cornien 

zos del siglo XX son sancionadas las leyes antiobreras 
para terminar las huelgas que bloqueaban el puerto de 
Buenos Aires, o el fraude y la violencia electoral se 
repetfa en codas la elecciones. 

que otros pafses, por ejemplo Chile, para 
citar al menos un caso, constituye una 
republica liberal y unitaria. El positivismo 
(por lo general de rafz comteana o spence 
riana, ya menudo una mezcla de ambas) 
es la ideologfa cientffica invocada, aunque 
no es la unica, por las diferentes dirigen 
cias polfticas para interpretar la realidad y 
dar respuestas a sus problemas. "Orden 
y progreso", lema tf picamente positivista, 
es tornado como bandera en los distintos 
pafses latinoamericanos (en Brasil, como se 
sabe, esta escrito, efectivamente, en su 
divisa nacional).2 El orden debfa subordi 
narse al progreso econ6mico, cercenando, 
en muchos casos, las libertades polfti 
cas, cuando se lesionaban los intereses de 
los productores de riqueza (sobre todo, 
de los grandes propietarios).3 Se trata de 
republicas con escasa participaci6n polf 
tica, ya que el fraude (en el caso argen 
tino) o el voto calificado (en el caso chileno 

Secuencia 

1 Pierenkemper, Industrializacirfn, 2001; Ger 
chunoff, Rocchi y Rossi, Desorden, 2008, y Cortes, 
Progreso, 1998. 

La denominada segunda revoluci6n 
industrial que comienza, aproxi 
madamente, en la decada de 1840, 

de manera muy clara en algunas naciones 
europeas y en Estados U nidos de Ame 
rica crea un sistema efectivamente capi 
talista, y una division internacional del 
trabajo moderno dominada por paises 
manufactureros y pafses productores de 
materias primas. A fines del siglo XIX, 
algunas sociedades logran constituir y con 
solidar sus Estados nacionales en Lati 
noamerica, como pafses exportadores de 
materias primas y consumidores de las ma 
nufacturas europeas, y mas precisamente 
de Inglaterra. 1 

Brasil, Mexico y Argentina consolidan 
republicas liberales y federales, mientras 

Orden y progreso 

lNTRODUCCION. PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA: ENTRE LA REPUBLICA DEL 
HABITANTE PRODUCTOR DE RIQUEZA 
Y LA REPUBLICA DE LOS CIUDADANOS 
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Argentina. Normalistas e industriales debaten 

el plan educativo alberdiano de las dos 
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6 Alberdi, Bases, 1852. 
7 Las obras completas de Alberdi se ediraron en 

ocho tomos, entre 1886 y 1887, costeada por el 
Estado argentino, en la imprenta de La Tribuna 
Nacional, de clara adhesion a Roca. 

(Como escapar del despotismo y de una 
economfa arcaica, y establecer un orden 
para el progreso sin reabrir el drculo de la 
guerra civil? Esta era la gran interrogante 
en la etapa posindependiente. Alberdi ere 
y6 encontrar la respuesta en un programa 
que expuso en su libro Bases (1852), y que 
denomin6 la "republica posible". A sus 
ojos, este es el problema: sin orden no hay 
progreso econ6mico, y el ciudadano par 
ticipando de la cosa publics en un esce 

El programa alberdiano en la decada 
de 1850: una "repilblica posible" 

Muchos conternporaneos, entre otros 
el presidente Julio Argentino Roca (1880 
1886 y 18981904), consideraban que el 
programa de la republica del habitante 
productor de riqueza o "republica posi 
ble" esbozado por Juan Bautista Alberdi 
en sus Bases (1852)6 y que inspira la Cons 
titucion de 1853, habfa cumplido con su 
proposito de establecer, en los duros afios 
de la guerra civil, el orden y el progreso 
econ6mico. La adhesion de Roca al pro 
yecto alberdiano era expresa: firm6 un 
decreto, apenas asumi6 su primera presi 
dencia, para editar las obras completas de 
]. B. Alberdi, y lo presentaba como el 
pensador de las instituciones del pafs;7 y 
exponfa publ icarnenre su lema: "Paz 
y adrninisrracion", que era la sintesis del 
ideario alberdiano. Veamos algunas de las 
lfneas de este programa de Alberdi que 
defiende Roca. 
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4 El Partido Autonomista Nacional se crea a fines 
de los afios setenta, conformado por la elite polftica 
de las distintas provincias argentinas (las familias de 
mayor fortuna conformaban la cupula de este par 
tido), Bajo elecciones fraudulentas, el PAN logra irnpo 
nerse en todas las elecciones desde 1880 has ta 1910, 
fecha en que se disuelve como partido politico. Si 
bien se crean otros partidos, ninguno puede consoli 
darse como un partido nacional, apenas si tienen votos 
en algunas provincias, por eso el PAN gobierna en todo 
esre largo periodo como si fuera un partido unico. 

5 Rocchi, "Pendulo", 2000, p. 30. 

Este sistema agroexportador, asociado 
a una economfa que combinaba el libre 
cambio con cierto intervensionismo del 
Estado, fue sostenido por los gobiernos 
liberal es conservadores ( 18801916). 

el pafs se ha convertido en el tercer expor 
tador mundial de trigo, lejos del primero 
Rusia, pero no tanto del segundo los 
Estados U nidos [ ... ] y en otros productos 
como la came y el lino, su posici6n en el mer 
cado mundial era todavfa mas significativa. 
Fueron epocas en que la Argentina comenz6 
a ser Hamada "el granero del mundo".? 

o brasilefio, para citar dos ejemplos) reina 
en estos pafses, y el federalismo (escrito en 
sus constituciones) se materializa en la pnic 
tica en gobiernos claramente cemralizados: 
en Argentina con el Partido Autonomista 
Nacional ·(PAN),4 en Mexico con el porfi 
riato, y en Brasil bajo el dominio del Esta 
do de Sao Pablo que controlaba el poder 
ejecutivo nacional (siempre los presidentes 
son de origen paulista, desde fines del si 
glo XIX hasta las primeras decadas del xx). 

A comienzos del siglo xx, el programa 
que conjuga orden y progreso puede exhi 
bir sus resultados en Argentina. En 1910, 
explica el hisroriador Fernando Rocchi, 
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8 Herrero, Polftica, 2006, e Ideas, 2009. 

las rencillas de la arena polftica. La educa 
cion, inscrita en este proyecto, debe poner 
se al servicio del orden para el progreso, 
mas que formar ciudadanos, debe formar 
individuos preparados para incorporarse 
al sistema productivo. 8 Esre orden se lo 
grarfa, entre otras medidas, gracias a un 
poder ejecutivo fuerte, esto es, un presi 
dente que tenga mas poder legal que los 
otros dos poderes (legislativo y judicial), 
y que pueda, por ejemplo, intervenir pro 
vincias, sin solicitar autorizacion al poder 
legislativo. Es una republics federal, pero 
en los hechos, el presidente de la nacion 
tiene poder para avanzar sobre las autono 
mfas de las provincias lesionando los prin 
cipios basicos del federalismo. Pero ese 
orden logrado a partir de la mano dura 
del presidente no tiene sentido, a los ojos 
de Alberdi, sin el progreso econornico: 
una poblacion de trabajadores y capi 
talistas europeos debe producir la socie 
dad moderna en Argentina, y el trazado 
de una red ferroviaria debe unir todo el 
inmenso territorio argentino para la co 
municacion de las personas y de las mer 
cancfas, estas son dos claves basicas para 
que el orden sea efectivamente un orden 
moderno. 

La republica posible es una republica 
federal, pero de hecho es poco republica 
na (con minima parricipacion polftica y 
una inmensa mayorfa de productores de 
riqueza de origen europeo), y poco federal 
(el presidente tiene poder legal para inter 
venir en las provincias). En sintesis: el 
orden, siempre debe subordinarse al pro 
greso econornico. 

Este programa tiene fortuna. En 1853, 
el nuevo lfder de la Confederacion Ar 

nario donde la pelf tica esta unida a las 
armas activas, min mas, el drculo de la 
guerra. 2Que advierte? Que en la esencia 
misma de la republica reside la principal 
dificultad: la participacion polf tica de los 
ciudadanos, esto es, las discusiones inter 
minables en la prensa periodica, en los 
cafes yen las sedes educativas, producen 
actores negativos, revolucionarios, dema 
gogos, e individuos dependientes del 
empleo estatal, opuestos al verdadero 
heroe moderno obsesionado por crear 
riqueza. En su opinion, para acceder a la 
republica de ciudadanos hay que atrave 
sar antes una etapa previa, denominada 
republica posible. Establece una nfrida di 
vision entre libertad polftica y libertad 
civil, es decir, plantea que una rninoria 
de ciudadanos se debe ocupar de la cosa 
publica (ejerciendo los derechos politicos) 
y una inmensa mayorfa de habitantes de 
be dedicar todo su tiempo a enriquecerse 
y enriquecer a la nacion, siempre aleja 
dos de las pasiones politicas (la libertad 
civil, de este modo, se ponen al servicio 
del desarrollo econornico). Un mfnimo 
de poli tica y un rnaximo de trabajo im 
plican, adernas, que ese mfnirno de po 
lf tica nunca debe ser ampliado porque 
conspira contra el orden y el progreso 
econornico. 

2 Por que se denomina, entonces, repu 
blica posible? Porque es una republics 
escasamente republicana: un extranjero 
que produce riqueza es, en la republica 
posible alberdiana, mas patriota que un 
nacional que no la produce; la patria, la 
republica, depende del incremento del nu 
mero de productores y de capitalistas mas 
que de ciudadanos argentinos. "Gobernar 
es poblar" es la sinresis de este programa: 
aumentar el niimero de inmigrantes euro 
peos que produzcan riqueza, alejados de 
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(18621868) y luego con el de Sarmien 
to (18681874). 

Se deben destacar varias cuestiones 
relevantes: primero que bajo las presiden 
cias de Mitre y de Sarmiento se mantiene 
la polftica alberdiana, se produce una 
inmigracion masiva en Buenos Aires y las 
provincias del litoral, Santa Fe, Entre Rfos 
y Cordoba, sobre todo, y de hecho la repu 
blica es una republica del habitante pro 
ductor de riqueza. La participacion poli 
tica es minima: no solo por la escasez de 
ciudadanos, sino tambien porque los actos 
electorales son violentos y el fraude 
impera, hecho que deriva en una fuerte 
apatfa polf tica. Adernas, se respeta la auto 
ridad del poder ejecutivo fuerte, aunque 
Mitre y Sarmiento lo habfan cuestionado 
en los afios cincuenta. La guerra civil es 
un tema que se mantiene en los afios 
sesenta y setenta, y tanto Mitre como 
Sarmiento recurren a las intervenciones 
federales sin pedir autorizacion al poder 
legislativo, haciendo uso del mecanismo 
inventado por Alberdi. 

Los enemigos de Alberdi mantienen 
los aspectos sustanciales de la repiiblica 
posible, con una salvedad importante, 
crean un sistema de instruccion piiblica 
que atenta contra la existencia misma de 
la republica del habitante, ya que tiene 
como objetivo principal formar ciudada 
nos (nivel primario) y formar, adernas, una 
dirigencia polftica ilustrada nacional (nivel 
secundario y universitario), vale decir, la 
educacion cumple una funcion exclusiva 
mente polftica, 

Conviven, de hecho, dos polfticas 
republicanas: desde un plano polfrico, eco 
nornico y social impera la repiiblica posi 
ble (apatia polf tica y una poblacion, en el 
litoral argentino, mayoritariamente ex 
tranjera), y desde un plano educativo, 
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gentina, el general Justo Jose de Urquiza, 
toma expresamente este proyecto como 
bandera de gobierno. La Constitucion, que 
se dicta ese afio, contiene muchos de los 
postulados alberdianos, y el Estado edita 
las primeras obras completas de Alberdi 
presentandolo como el pensador de las ins 
ti tuciones argentinas. El llamado a una 
inrnigracion masiva de europeos, el tra 
zado de las primeras lfneas ferroviarias, el 
establecimiento de las primeras colonias 
agrfcolas en el litoral argentino, el funcio 
namiento del poder ejecutivo fuerte que 
avanza sobre aquellas provincias donde 
impera la guerra civil o una polftica con 
tra el gobierno urquicista, entre otros pos 
tulados alberdianos, se materializan en la 
leyes y en los hechos. 

Sin embargo, la fortuna alberdiana 
tuvo un enorme golpe. Mientras Urqui 
za intentaba crear un orden republicano 
(Confederacion Argentina) desde la ciu 
dad de Parana, provincia de Entre Rfos, 
la provincia de Buenos Aires se decla 
ra Estado independiente en 1854. Desde 
entonces se desarrolla una guerra entre 
estos dos ordenes polf ticos que se dispu 
taban la paternidad de la nacion argen 
tina. Buenos Aires, finalmente, gana la 
batalla y los urquicistas deben pactar, pe 
ro desde una posicion de fuerza desfa 
vorable. Los lideres del Estado portefio, 
Bartolome Mitre y Domingo Faustino 
Sarmiento, para citar dos figuras ernble 
rnaricas, plantean una republica de ciu 
dadanos opuesta a la republica posible 
alberdiana, y proponen una repiiblica 
liberal (division y equilibrio de poderes) 
y critican la idea de un poder ejecutivo 
fuerre. Alberdi en las decadas de los se 
senta y los setenta perrnanecera en Euro 
pa, y mantendra una dura querella con 
los futuros gobiernos: primero el de Mitre 
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Segundo, los colegios nacionales y las 
escuelas normales cumplen una funcion 
nacional, formar ciudadanos argentinos, 
formar una dirigencia argentina, y sus 
contenidos los impone el Congreso de 
la Nacion. Un objetivo fundamental es la 
idea de crear una nacionalidad argentina 
considerada por la dirigencia polftica co 
mo practicamente inexistente, sobre todo 
en las provincias y en las zonas dominadas 
por extranjeros. Por eso las asignaturas co 
mo historia, literatura, idioma nacional, 
entre otras, son fundamentales en los pla 
nes de estudio de los colegios nacionales 
y de las escuelas normales. El maestro se 
educa como argentino porgue debe ins 
truir a ciudadanos argentinos, y los egre 
sados del colegio nacional se forman como 
dirigentes polfticos argentinos para par 
ticipar de la polftica nacional como ar 
gentinos, mas alla de SU origen provincial 
o local. 

Tercero, la concepcion educativa, tanto 
en los colegios nacionales como en las 
escuelas normales, parten del supuesto gue 
hay gue veneer a los caudillos (siempre 
asociados a la barbarie), y que solo una 
dirigencia ilustrada y ciudadanos ilustra 
dos pueden reemplazar a los gobiernos 
barbaros por gobiernos donde impere la 
razon, La instruccion esta fntimamente 
asociada a la resolucion de dos problemas: 
crear una nacionalidad argentina, formar 
argentinos y argentinas y, por otro, for 
mar gobernantes y ciudadanos para una 
republics donde impere la razon, el res 
peto a las leyes para terminar con el go 
bierno de caudillos. 

Su concepcion educativa apunta, como 
se deda en la epoca, a desarrollar la mente. 
Mitre y Sarmiento suponen gue una per 
sona gue educa su inteligencia puede 
desempefiarse en cualquier actividad (sea 

9 Tedesco, Edacacidn, 1986. 
JO Hay que acotar tambien sus diferencias. El pri 

mero tiene un ideal de repiiblica aristocratica, por eso 
su prioridad son los colegios nacionales, y el segundo, 
tiene un ideal de repiiblica mas inclusiva, de allf que 
su obsesi6n es el nivel primario, la "educaci6n popu 
lar". Vale decir que cuando se alude a una tendencia 
que propone una republica de ciudadanos no se trata 
de un programa unico, cormin, sino que existen varias 
concepciones, los casos de Mitre y Sarmiento evocan 
solo dos variantes de ella. 

Primera se fundan los colegios naciona 
les bajo la presidencia de Bartolome Mitre, 
18621868, cuyo principal objetivo era 
constituir una elite polftica ilustrada y na 
cional en cada ciudad de provincia. Pos 
teriormente nacen las escuelas normales 
durante la presidencia de Domingo F. 
Sarmiento, 18681874, con la finalidad 
de preparar a maestros que formen a los 
futuros ciudadanos, pero tarnbien a profe 
sionales que se desempefien en el area edu 
cativa del Estado: directores de escuelas, 
inspectores, erc.; y de esta manera se 
genera a fin de siglo la corporacion deno 
minada norrnalista.'? 

Tanto los colegios nacionales como las 
escuelas normales forman parte del Estado 
nacional, y hay ciertas cuestiones que se 
deben precisar para emender su concepcion. 

Primera gue el sostenimiento de di 
chos establecimientos y los gastos de su 
personal depende de las areas nacionales. 

El sistema educativo vigente y su contenido 
antialberdiano: las dicadas de 1860 y 1870 

impera la repiiblica del ciudadano. 9 El 
sistema educativo era uno de los puntos 
conflictivos con la republica posible. 
Veamos esto un poco mejor. 
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Socialista en 1896, gue adhieren a la republica de 
ciudadanos, y, coherentemente con esto, quieten Ile 
var este Sistema educativo al maxima de SUS posi 
bilidades. Sin embargo, el Partido Autonomista Na 
cional, que gobierna el pais desde 1880 hasta 1910, 
no pierde el control del poder polftico, y Roca, figura 
central de este agrupamiento, no solo logra rnante 
ner al PAN en el gobierno sino gue, ademas, a fin de 
siglo el parlamento no tiene voces opositoras. Esta 
referencia es significativa porque, si bien tras la Re 
volucion del Parque en 1890 se potencia la dimension 
polftica, los actores que promueven concluir el ciclo 
de la republics posible alberdiana y avanzar hacia la 
republica de ciudadanos forman parte del elenco 
gobernante. Roca lidera un partido, pero muchos de 
sus miembros no aceptan docilmente el prograrna 
alberdiano. 

12 Mensaje del presidente Julio Argentina Roca 
en la apertura del Congreso de la Nacion. Acta de la 
sesion de apertura. Asamblea general, Buenos Aires, 
del 8 de mayo de 1881, pp. 617; y Mensaje del pre 
sidente Julio Argentina Roca de apertura del Con 
greso Legislativo federal. Acta de la sesion de apertura. 
Asamblea general, Buenos Aires, del 1 de mayo de 
1899, pp. 56 y 1213. Estos argumentos tarnbien 
se registran en las memorias presentadas al Congre 
so de la Nacion por los rninistros de Insrruccion Pu 
blica Manuel Pizarro (1881) y Osvaldo Magnasco 
(18991900). 

llega a la presidencia en 1880, que la ins 
trucci6n publics en vez de resolver el pro 
blema del orden y del progreso producfa 
el efecto contrario, ya que insrruia indi 
viduos que disputan los cargos del Estado 
y esto se traduda en conflictos permanen 
tes en la escena poli tica. 

Poner fin a este sistema de instrucci6n 
no es un episodio mas de las dos gestiones 
de Roca (y sobre todo de la segunda pre 
sidencia), sino una cuesti6n decisiva, ya 
que mina las bases de la republica del 
habitante productor de riqueza.12 Roca 
sostiene que la instrucci6n publica no res 
ponde ni a las necesidades reales del pro 
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11 Luego de la Hamada crisis de 1890, y los plan 
teamientos de elecciones sin fraude, surgen, como se 
sabe, la Union Cfvica Radical en 1891 y el Partido 

El sistema de instrucci6n piiblica contaba, 
en 1899, con 18 colegios nacionales, 38 
escuelas normales y solo una escuela 
industrial y una escuela de comercio, crea 
dos justamente, estos ultimas, al termi 
nar el siglo XIX bajo el impulso, entre 
otros, de Roca. 2Cuales son las crfticas que 
se generalizan en la opinion publics en las 
dos ultimas decadas del siglo? Que los 
colegios nacionales son un gasto excesivo 
para el Estadonaci6n, y que la mayorfa 
de sus egresados desean emplearse en la 
administraci6n de los estados provincia 
les o nacional. La llamada "ernpleornanfa", 
que sefialaba Alberdi en los afios cin 
cuenta, era un hecho a fines del siglo. Vale 
decir que si el objetivo de los colegios era 
educar una clase dirigente nacional, en la 
practica formaba individuos que no quie 
ren trabajar en el mercado sino vivir del 
empleo estatal. 11 Roca sefiala, una vez que 

El sistema de instruccuin pzlblica 
y la crftica de Julio Argentina Roca 

polf tica o econ6mica), porque puede pen 
sar, puede leer libros, y de este modo esta 
en condiciones de enfrentar la "lucha por 
la vida". No forma parte de su ideario 
educativo crear escuelas industriales o 
escuelas de comercio porque una persona 
ilustrada esta preparada tambien para las 
actividades industriales y comerciales. Far 
mar trabajadores en escuelas industriales 
como deda Alberdi, es para Mitre o para 
Sarmiento algo que no tiene semido. A 
sus ojos, la batalla educativa se juega edu 
cando individuos que sepan usar su raz6n. 
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15 Bacque, "Influencia", 1916, pp. 182183. 
16 Pinedo, Tiempos, 1946, t. I, p. 10; Puiggr6s, 

Historia, 2006, pp. 124126; Mayer, Alberdi, 1965, 
pp. 885887, y Floria y Garcia, Historia, 1971, t. II, 
pp. 148222. 

t7 Botana, Orden, 1977, y Botana y Gallo, Repii- 
blica, 1997, pp. 1541. 

18 Tedesco, Educacidn, 1986; Barba, "Debate", 
1970, pp. 3550; Miranda y Lazzetta, Proyectos, 1982; 
Auza, Modelo, 1983, t. II, pp. 415449; Puiggr6s, 
Historia, 1991; Dussel, Curriculum, 1997, pp. 83 
104, y Shmidt, "Escuela", 2000, pp. 6588. 

general Roca foe el mas grande de los 
admiradores de Alberdi y el que realize 
en el gobierno la doctrina de Bases". 15 Se 
trata, en realidad, de una afirrnacion al 
final de su tesis doctoral presentada en la 
Universidad de Buenos Aires. Su relevan 
cia reside en que tuvo una gran fortuna; 
dicha aseveracion se la puede encontrar, 
a lo largo del siglo XX, en ensayos de po 
lf ticos y estudiosos tan disirniles como 
Federico Pinedo, Rodolfo Puiggros, Jorge 
Mayer o Carlos A. Floria y Cesar A. Garcia 
Belsunce.16 Fue Natalia Botana, en cam 
bio, en un libro ya clasico, El orden conser- 
vador, publicado en 1977, quien mostro 
corno Bases de Alberdi foe "la formula 
prescriptiva" de los distintos gobiernos 
liberales conservadores desde 1880 hasta 
1910.17 

Estos investigadores centran su aten 
ci6n en temas constitucionales, econ6mi 
cos y polf ticos, sin duda claves en la obra 
de Alberdi, y no examinan, practicarnenre, 
el aspecto educativo. Y los historiadores 
de la educacion, avocados a estudiar la 
relacion entre educacion y sistema pro 
ductivo, educaci6n y sistema polf tico entre 
otras cuestiones, no tienen por que inda 
gar el vinculo entre Alberdi y Roca. 18 La 
presente investigaci6n que parte con el 

13 Roca cita un pasaje de Bases de Alberdi en su 
mensaje de 1899 en la apertura del Congreso de la 
Nacion: "La instruccion general para ser fecunda ha 
de contraerse a ciencias y artes de aplicaci6n, a cosas 
practicas, a las lenguas vivas y a conocirnientos de 
utilidad material e inrnediara." Mensaje, 1899, p. 12, 
en ibid. Osvaldo Magnasco expresa este argumento 
repitiendo casi textualmente parrafos de Bases y de 
Roca en su discurso de 1898, en su intervenci6n en 
el "Debate del proyecto de reforma de la ensefianza 
secundaria" en Camara de Diputados de la naci6n 
argentina, 20 y 22 de septiembre de 1900, pp. 1212 
y 1233. 

14 Justificando estas ideas Magnasco reproduce 
un pasaje de Alberdi: "La instrucci6n concluye ha 
sido un media de reclutaje y de enrolamiento politico, 
una rnaquina electoral." Magnasco, "Debate", 1901, 
p. 1236. 

Esre problema que plantea Roca, en el 
nivel educativo, fue poco atendido por los 
estudiosos. Es cierto, el vinculo entre Juan 
Bautista Alberdi y Julio Argenti no Roca 
fue sefialado muy tempranamente. San 
tiago Bacque sostiene, en 1915, que "el 

Estado del arte e hiprftesis de trabajo 

greso material ni a las leyes del pafs.13 
La tension se establece entre la Constitu 
cion nacional que promueve una inmi 
gracion masiva de trabajadores y personas 
con capital, la implantacion de ferrocarri 
les, vapores, bancos, etc., y un sistema 
vigente de instruccion puhlica que en 
lugar de formar sujetos "para el trabajo", 
"para la vida", que construyan su rigueza 
individual y la rigueza colectiva de la 
nacion, los prepara, en cambio y de modo 
exclusivo, para la parcicipacion politica, 
generando, con esto, sujetos que depen 
den del puesto del Estado, o peor aun, 
demagogos o revolucionarios.14 
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19 Mensaje del presidente Julio Argentina Roca 
en la apertura del Congreso de la Nacion. Acta de la 
sesion de apertura. Asamblea general del 8 de mayo 
de 1881, Buenos Aires, pp. 617. 

En el plano educativo, Roca promueve en 
1881 la creaci6n de una escuela de artes y 
oficios, con el objeto de formar individuos 
para el trabajo en sedes educativas oficia 
les.!? Sarmiento, quien era superinten 
dente general de Educaci6n, fue el gran 
opositor a esta medida. Se impone una 
primera observaci6n: Roca encuentra, al 
comenzar su mandato, en sus propias filas, 
y mas aun en SU propio gobierno, resis 
tencias para implantar ideas educativas 
alberdianas. 

Sorprende, en principio, la oposici6n 
de Sarmiento: siempre defendi6 una edu 
caci6n vinculada con la agricultura y la 

Domingo Faustino Sarmiento se opone 
a la creacion de una escuela de artes y oficios 

PRIMERA PARTE: LOS NORMALISTAS 
(18801900) 

se examina el discurso de los industria 
les, primero como Club Industrial y luego 
como Union Industrial Argentina, y se 
observa c6mo se adhieren a los postula 
dos alberdianos en educaci6n y de que 
manera critican su repiiblica posible. En 
tercer lugar, se examinan los puntos de 
encuentro y los puntos de desencuentros 
entre los industriales y los normalistas 
alberdianos. En sintesis: (Por que tanto 
un sector normalista como la corporaci6n 
industrial adhieren los postulados educa 
tivos alberdianos y cuestionan la repiiblica 
del habitante? Esta interrogante gufa la 
presente investigaci6n. 
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objetivo de estudiar la recepci6n alber 
diana en la polftica argentina de fines del 
siglo XIX y, a su vez, se cruza con el inte 
res de indagar el campo educativo, pone 
sobre la superficie un aspecto casi inad 
vertido: la firme voluntad de Roca por 
implantar el ideario educativo de Bases; y 
la opinion cada vez mas generalizada, en 
la dirigencia polftica y educativa a fines 
del siglo XIX, de concluir con el ciclo de la 
republica del habitante para avanzar hacia 
una republica de ciudadanos argentinos. 

Examinar todos los actores que inter 
vienen en el debate polf tico y educativo 
es una empresa por demas ambiciosa. En 
este artfculo se indaga, particularmente y 
como una primera aproximaci6n al tema, 
dos actores que intervienen en esta discu 
si6n: normalistas e industriales. La hip6 
tesis que se sostiene en esta exploraci6n 
es que tanto un sector importante del nor 
malismo como la corporaci6n que agluti 
na a los industriales adoptan una posici6n 
parecida: apoyan los ideales educativos 
alberdianos y cuestionan el programa de 
la republica del habitante planteando la 
necesidad de crear una republica de ciuda 
danos. Vale decir que Roca encuentra 
actores que sostienen su polftica educati 
va pero que plantean algo peor a sus ojos: 
afirman que el ciclo de la republics posi 
ble ha cumplido su ciclo y se debe avan 
zar hacia una republica de ciudadanos. 

Primera se examinan algunas voces del 
normalismo: se advertira c6mo Sarmiento, 
el creador del norrnalismo, se opone tanto 
a las ideas educativas alberdianas como a 
su republica posible, sin embargo, a par 
tir de 1886 aparece en la escena publica 
una nueva generaci6n de maestros que 
invoca los postulados educativos alberdia 
nos, aunque mantiene su oposici6n a la 
republica del habitante. En segundo lugar, 
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Observatorio Astron6mico, y hemos mirado con indi 
ferencia o desden la Escuela de Artes y Oficios." Ci- 
tado en Memoria, 1881, p. 5. 

22 Sarmiento, "Nota", 1881, pp. 8081. 
23 Ibid., p. 84. 

Un dato debe ser destacado: hay gue 
recordar que en la decada de 1860 se cre6 

Para terminar estas observaciones [ ... ] me 
perrnitirfa indicar que podrfa establecerse 
una escuela de agricultura, y de las artes 
rnecanicas que a ella se refieren y con la 
extension de terreno suficienre para una 
explotaci6n util y lo menos onerosa posible, 
a que concurrfan j6venes que la guerra, la 
epidemia dejaron sin padres y esran a cargo 
del gobierno de la provincia. 23 

para educar obreros argentinos, favorecer, 
adernas, de manera decisiva la escuela pri 
maria, cerrar la mayorfa de los colegios 
nacionales gue engendran la Hamada po 
li tiquerfa, y desdefia al observatorio as 
tron6mico tan caro a Sarmiento, este le 
cambia el eje de la discusi6n y propane 
fundar en su lugar una "casa de reforma" 
tal como existfa, por ejemplo, en Nueva 
York. En su opinion, la prioridad no es 
instruir obreros argentinos para una indus 
tria inexistente, sino atender, en todo caso, 
la cuesti6n social; y lo sostiene nitida 
mente cuando sefiala el rasgo distintivo 
de la casa de reforma: "Una circunstancia 
gue no debe olvidarse, es gue el estableci 
miento, educando siempre a sus huespe 
des, no se propane precisamente darles 
oficio, sino prepararlos para vivir honesta 
rnente. "22 Las conclusiones de Sarmiento 
en su respuesta a Pizarro exponen, de 
manera nftida, gue concibe el problema 
como una combinaci6n entre educaci6n 
agricola y cuesti6n social: 

20 Tedesco, Educacion, 1986, pp. 4446. 
21 "Hernos formado asf el colegio y la academia 

para los estudios superiores, profesionales o cientffi 
cos, y hemos descuidado la escuela primaria y la edu 
cac i6n cormin del pueblo; hemos construido el 

minerfa y fue uno de los pioneros en su 
promoci6n en las decadas de los sesenta y 
los setenta, durante su gobernaci6n en la 
provincia de San Juan (18621864) y su 
gesti6n presidencial (18681874).20 Sin 
embargo, si se mira su posici6n desde su 
programa de repiiblica, se advierte gue 
esra asociado a una economfa agricola, de 
pequefios propietarios, y las escuelas, sean 
del nivel primario, agrf colas o de mine 
rfa, son basicas para instruir a los indivi 
duos en las tareas agrfcolas y minera, y 
para ejercer los derechos de ciudadanfa. 
Su rechazo terminante a la creaci6n de una 
escuela de artes y oficios en 1881 es cohe 
rente con su programa de repiiblica agra 
ria inscrita en la division internacional del 
trabajo: pafses productores de materias 
primas y pafses productores de manufac 
tura. A sus ojos, Argentina se inserta de 
modo feliz en este sisterna como vende 
dora de productos agricolas, y como com 
pradora de manufactura barata y de buena 
calidad para consumo local. En este cua 
dro econ6mico no tiene sentido crear ni 
siguiera una sola escuela de artes y oficios 
con recursos del Estado, con el objetivo 
de instruir sujetos para industrias gue no 
son necesarias. Sarmiento invoca la expe 
riencia chilena para mostrar gue los egre 
sados de sus escuelas de artes y oficios no 
tienen trabajo, y se ponen al servicio del 
Estado gue debe sostenerlos con empleos 
artificiales. 

Si Manuel Pizarro,21 ministro de Ins 
trucci6n Piiblica de Roca, plantea la nece 
sidad de crear escuelas de artes y oficios 
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27 Ibid. 
28 Biagini, Educacidn, 1983, p. 42. 
29 Hobsbawm, Era, 1998, pp. 6668. 

Pero Sarmiento, el gran referente del nor 
malismo, no solo se opone a la fundaci6n 
de escuelas de artes y oficios, adernas plan 
tea, expresamente, la necesidad de concluir 
con la republica del habitante productor 
de riqueza y crear, por el contrario, una 
republica de ciudadanos. Su posici6n se 
legitima por un factor fundamental. Co 
mo bien ha indicado el historiador Eric 
Hobsbwam, entre 1875 y 1915 se divisa 
un nuevo imperialismo colonial donde las 
principales naciones europeas se disputan 
buena parte del mundo. 29 Este contexto 
internacional aparece en la agenda de pro 
blemas de la dirigencia rioplatense, y entre 
ellos en Sarmiento. En SUS ultimas escri 
tos, los que recorren la decada de los 
ochenta, domina una preocupaci6n: el 
peligro de una nueva colonizaci6n. A sus 
ojos, las escuelas creadas por las cornuni 

Sarmiento cuestiona la republica def habitante 

aquellos afios en los educadores. Sarmien 
to, en su respuesta a Pizarro en 1881, 
habfa indicado que su oposici6n a la ere 
aci6n de una escuela de artes y oficios era 
compartida por los miembros del Consejo 
Nacional de Educaci6n. 27 Recordemos, 
tambien, que en el Primer Congreso Peda 
g6gico Interamericano, realizado en Bue 
nos Aires en 1882, se observa, segun lo 
afirma el investigador Hugo Biagini, que 
"la ensefianza recnica e industrial no reci 
bi6 demasiada atenci6n. Por el contrario, 
cuando ella foe planteada para incorpo 
rarsela a los estudios, especialmente secun 
darios, sufri6 una apreciable repulsa. "28 
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24 Sarmiento, "Aptitudes", 2001, pp. 225238. 
25 Ibid., p. 229. 
26 Ibid., p. 231. Pizarro, por otros motivos, tam 

bien deja su puesto en el primer afio de gesti6n. 

Adernas asegura que su oposici6n a 
Roca y Pizarro tuvo un costo enorme: 
"indique al ministro aquel de las escuelas 
de artes y oficios, y me vali6 mi destitu 
cion". 26 Estos conceptos son relevantes 
porque no pertenecen unicamente al ini 
ciador del normalismo, sino que forman 
parte de un clima de ideas que prima en 

Me he negado a poner mi firma en estas 
escuelas. Me sucede lo que a un milico que 
ofa hablar de historia, y decfa para excusar su 
ignorancia en la materia, que el solo conocfa 
la historia militar, yo puedo decir lo mismo. 
En materia de escuelas no entiendo mas que 
de escuelas. Cuando ya son de artes y ofi 
cios, me declaro incompetente.25 

una escuela de artes y oficios en la ciudad 
de Buenos Aires que tenfa por finalidad 
contener a los nifios huerfanos, es decir, 
que el principal objetivo era el control 
social. Sarmiento, cuando alude a las 
escuelas de agricultura tiene una idea pare 
cida: a sus ojos, la verdadera escuela es la 
que desarrolla la inteligencia, la que en 
sefia a usar la raz6n, y las escuelas de agri 
cul tura o de artes y oficios son escuelas 
destinadas a los nifios o a los j6venes con 
problemas, sea que concurrieron a la gue 
rra, padecieron una epidemia o que no tie 
nen padres. 

Estos mismos argumentos son soste 
nidos por Sarmiento en un discurso que 
pronuncia en el Club Industrial el 7 de 
noviembre de 1885.24 Vale la pena indi 
car que en esa oportunidad aludiendo a 
su nota de 1881 Sarmiento dice: 
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30 Investigaciones recientes constatan que a fines 
del siglo XIX se visualiza un fuerte fervor patri6tico en 
la opinion piiblica, y son las sedes educativas, y sobre 
todo los colegios nacionales los principales organiza 
dores, a craves de la inquietud y la participaci6n de 
profesores y alumnos, de peregrinaciones nacionalis 
tas a distintos puntos del pais, para celebrar fiestas 
patrias y homenajear algun pr6cer. No casualmente, 
ademas, estas peregrinaciones son sostenidas, en dife 
rentes provincias, por sociedades que llevan el norn 
bre Sarmiento. Bertoni, Patriotas, 2001, pp. 79120. 

En la decada de los setenta y comienzos 
de los ochenta nace lo que se denomina 
el normalismo. Se trata de aquellas per 
sonas que dictan clase o dirigen las escue 
las normales del pais, muchos de ellos son 

Los normalistas y la lucha por los cargos 
en la esfera educativa 

res de la educaci6n. 30 Escuelas primarias 
que formen ciudadanos argentinos e ins 
pectores que controlen los planes de estu 
dios de las sedes educativas extranjeras se 
presentan como las grandes necesidades 
del momento. De este modo se puede 
advertir el lugar que se dan a sf mismos 
los normalistas: la creaci6n de la nacio 
nalidad argentina y la formaci6n de la ciu 
dadanfa estaba, en cierta forma, en sus 
manos. En la agenda de problemas de los 
normalistas no aparecen las escuelas de 
artes y oficios como tema central, sino 
la cuesti6n nacional y la cuesti6n de la 
ci udadanfa. 

El debate que dan los normalistas 
sobre el ideario educativo alberdiano y 
sobre la definici6n del programa de repu 
blica debe ser entendido en un campo de 
lucha: se trata de la batalla por los cargos 
en la esfera educativa. 

dades extranjeras pueden ser un peligro. 
Su lucha es, sobre todo, contra la colecti 
vidad italiana que ha mostrado no solo 
que forma a sus hijos como italianos y no 
como argentinos, sino que, adernas, el Es 
tado italiano ha dado sefiales claras de su 
intenci6n de proponerse como protector 
de sus ciudadanos en las repiiblicas de 
Sudamerica. Nose trata de una mera fan 
tasia. Por ejemplo, en 1882, dos italianos 
son agredidos por la policfa en Monte 
video, circunstancia que se tradujo, pri 
mero, en la intervenci6n del capitan de 
un barco de guerra italiano, y luego en un 
conflicto diplomatico entre las dos nacio 
nes. Esto no es todo: el parlamento ita 
liano vota una partida de dinero para sos 
tener las escuelas de la comunidad italiana, 
yen su fundamento explfcito se afirmaba 
que Italia podfa tutelar, en el futuro, a la 
republica argentina debido a la gran can 
tidad de poblaci6n italiana que habitaba 
la zona del litoral argentino. Sarmiento 
expresa su preocupaci6n en numerosos 
artfculos compilados, posteriormente, bajo 
el tftulo Condicidn def extranjero en America. 
Si siempre fue el promotor de la educa 
ci6n popular, en los tramos finales de su 
existencia subraya que tambien las escue 
las, puntualmente la de los inmigrantes, 
en vez de promover el progreso del pais, 
puede, por el contrario, destruir toda posi 
bilidad de formar una nacionalidad, una 
ciudadanfa Argentina, y un gobierno pro 
pio. Se deda, de manera muy recurrente 
en diferentes publicaciones, que el princi 
pal peligro era que el hijo del inmigrante 
nacido en el pafs, pero culturalmente for 
mado en la cultura de sus padres, podfa 
llegar al Congreso o al gobierno nacional, 
y se perderfa, de hecho, el gobierno propio. 

La predica de Sarmiento, sin duda, tu 
vo eco en el normalismo y en otros secto 
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En este campo de lucha debe entenderse 
la adhesion de un sector importante de 
j6venes normalistas al ideario educativo 
alberdiano. Se invoca la figura de Alberdi, 
conocido enemigo de Sarmiento, para di 
ferenciarse y combatir a la vieja escuela 
normalista. Los j6venes maestros invocan 
nuevos temas y nuevos conocimientos para 
demostrar, por una parte, que los viejos 
normalistas no estan actualizados, ni estan 
preparados para los nuevos desaffos educa 
tivos. Si los viejos normalistas dedan, 
siguiendo los conceptos de Sarmiento, que 
hay que desarrollar la inteligencia del ni 
fio, los j6venes maestros plantean que los 
nifios son mente y cuerpo, y que hay que 
educar la mente, pero tambien el ojo y la 
mano. Califican entonces a la concepci6n 
de la vieja escuela normalista como incom 
pleta: no ven el cuerpo. Desde esta con 

La nueva generaci6n de maestros y su adhesion 
a los postulados educativos alberdianos 

la naci6n para sostener este aparato edu 
cativo. 

A partir de la segunda mitad de la de 
cada de los ochenta es visible la emergen 
cia de un sector imporrante de nuevos 
maestros que se enfrentan con la dirigen 
cia polf tica, con el movimiento cat6lico y 
rarnbien con lo que denominan la vieja 
escuela normalista. Poseen cargos en la 
esfera educativa: muchos de estos j6venes 
son directores de escuelas, son inspectores 
provinciales o nacionales, y sostienen que 
esran preparados para ocupar los puestos 
mas importantes del aparato educativo, 
desde la direcci6n de los consejos escola 
res provinciales o de la naci6n, hasta pre 
sidir los ministerios de instrucci6n publics 
de la naci6n o de las provincias. 
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extranjeros, maestros y maestras sobre 
todo de origen estadunidense que fueron 
contratados por el Estado argentino. Fun 
dan asociaciones y publicaciones donde 
difunden sus ideas y defienden los inre 
reses y valores de la educaci6n cormin: pe 
lean por el salario del maestro, reclaman 
por la constmcci6n de edificios escolares, 
plantean que son los maestros los que 
deben definir los planes de estudios, etc. 
A su vez, estos normalistas y las primeras 
promociones de egresados de las escuelas 
normales se incorporan al area educativa 
de los Estados provinciales y del Estado 
nacional. Normalistas, pero sobre todo doc 
tores y egresados de colegios nacionales, 
ocupan los principales cargos de la esfera 
educacional: Consejo Nacional de Educa 
ci6n, consejos provinciales de educaci6n, el 
Ministerio Nacional de Instmcci6n Pu 
blica y los ministerios de instrucci6n publi 
ca de cada provincia, los cargos de ins 
pectores generales, etc. Hay que destacar 
tarnbien el papel del movimiento educa 
tivo cat6lico. Se gun el artf culo 5 ° de la 
Constituci6n nacional, las provincias tie 
nen la obligaci6n de construir y admi 
nistrar el nivel primario; y en algunas 
provincias, como es el caso de Santa Fe, 
para citar un ejemplo ernblematico, se 
dicta una ley en 1886 donde se establece 
la ensefianza cat6lica obligatoria en ese 
nivel educativo. Los normalistas, que pre 
gonan una educaci6n primaria laica, man 
tienen un duro enfrentamiento con el 
rnovimiento cat6lico. 

Los puestos de trabajo en la esfera edu 
cativa son importantes y se multiplican, 
ya que a fines de los afios setenta y en 
la decada de los ochenta, se ha constitui 
do una sociedad civil que sostiene al Es 
tado nacional, por lo tanto, hay recursos 
en las areas de los estados provinciales y de 



77 LA "REPUBLICA POSIBLE" Y SUS PROBLEMAS EN ARGENTINA 

los normalistas a fines del siglo XIX. Basta 
recordar, una vez mas, el caso santafesino: 
una persona que estudia para maestro en 
la escuela normal de la ciudad de Santa 
Fe se prepara para educar a ciudadanos 
laicos, pero una vez que ingresa al sisrerna 
educativo santafesino, en una escuela fis 
cal, esta obligado a educar a ciudadanos 
catolicos. Vale decir, conviven a fines del 
siglo XIX una polftica de la republics 
del habitante, nitidamenre visible en las 
colonias agricolas santafesinas ( donde la 
mayorfa de los productores de riqueza son 
extranjeros), una repiiblica del ciudadano 
laico, en la escuela normal de la ciudad 
de Santa Fe, y una republica de ciudada 
nos carolicos en las escuelas primarias fis 
cales de la misma provincia. La nueva 
generacion de maestros mantiene una dura 
batalla por imponer el laicismo, que regfa 
en leyes nacionales desde 1884 (registro 
civil, por ejemplo), pero queen provin 
cias importantes como Santa Fe o Cordoba 
chocaba con una dirigencia politica que 
impuso la obligatoriedad de la ensefianza 
catolica. Por lo tanto, sostener las escuelas 
normales o los colegios nacionales que 
difunden una educacion laica en todo el 
pafs es fundamental para los jovenes como 
para los viejos normalistas de clara orien 
tacion laica. Esta problernarica ocasionaba 
alguna tension en algunos jovenes norma 
listas: algunos como Zubiaur apoyaban la 
reduccion de los colegios nacionales para 
reemplazarlos por escuelas de artes y ofi 
cios, en cambio otros, como Carbo, sos 
tenfan que los colegios nacionales debfan 
ser sostenidos para implantar el laicismo 
en provincias como Santa Fe o Cordoba. 

Pero la defensa de la repiiblica de ciu 
dadanos y el cuestionamiento de la repii 
blica posible tenia como principal ame 
naza para los normalistas viejos y j6venes 

<_ Por que los jovcnes maestros cuestionan 
la republics posible y proponen una repii 
blica de ciudadanos? Existen razones de 
todo tipo, pero hay que destacar dos moti 
vos esenciales para esta investigaci6n. Por 
una parte estan librando una batalla con 
el movimiento carolico y, por otro lado, 
roman como bandera la alarma que habfa 
sefialado Sarmiento sabre la posibilidad 
de perder el gobierno propio en manos de 
las comunidades extranjeras. 

Es notable la tension que se produce 
entre el movimiento educativo catolico y 

La nueua generacuin de maestros cuestiona 
la rep1iblica posible 

cepcion planteaban la necesidad de crear 
escuelas de artes y oficios, escuelas indus 
triales y escuelas agrfcolas. En este mismo 
sentido, sostienen la necesidad de format 
al maestro rural y al maestro para la ense 
fianza del trabajo manual. A comienzos 
de la decada de los noventa se desarrolla 
en las escuelas normales un debate sabre 
la ensefianza del trabajo manual, y los 
jovenes normalistas logran imponer esta 
asignatura en las escuelas de todo el pafs, 
Todos esros nuevos temas que los diferen 
cian de la vieja escuela normalista son legi 
timados invocando los escritos educativos 
de Alberdi. 

Por eso, un sector importante de jove 
nes normalistas apoyan a Roca en su pro 
puesta de crear la escuela industrial y la 
escuela comercial a fines del siglo XIX, o de 
intentar reducir los colegios nacionales 
para reemplazarlos por escuelas de artes y 
oficios, escuelas industriales y escuelas de 
comercio. Sin embargo, se separan en algo 
esencial para Roca: cuestionan la repu 
blica posible. 
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32 E. A. Bavio, "Correspondencia del Parana. 
Movimiento benefice en pro de la educaci6n. Escuelas 
de carnpafia y nocturnas para obreros", La Educacion, 
30 de junio de 1886, afio I, mim. 9, pp. 132134, 
Buenos Aires. 

33 "La instrucci6n cfvica", La Educacuin, noviem 
bre de 1886, afio I, mirn. 17, p. 267; "Constitucion 
Nacional", La Educacion, abril de 1887, afio II, rnim. 
26, p. 418, e "Insrruccion civica", La Educacion, 31 de 
agosto y 15 de septiembre de 1887, afio II, mims. 
3536, pp. 572573. 

34 "Trascri pci6n del "Boletin", 6rgano de la 
Escuela de Artes y Oficios de San Martin, gue dirige 
el distinguido normalista, don]. Alfredo Ferreira, ex 
alumno de la Escuela Normal de Corrientes", La 
Educacion, 15 de marzo de 1886, afio I, mim, 2, pp. 
2425; Salome Duffour, "Escuelas de artes y oficios 
para nifias y rnujeres", La Educacidn, noviembre de 
1886,anoI,nilm. 18,pp. 284287. 

35 Sanchez de Guzman, "La instrucci6n agrfcola 
industrial", La Educacion, 30 de junio de 1886, afio I, 
mirn. 9, pp. 135136; y julio de 1886, afio I, mim. 
10, pp. 153154. 

36 E. A. Bavio, "Correspondencia clel Parana. 
Movimiento benefice en pro de la educaci6n. Escuelas 
de campafia y nocturnas para obreros", La Educaaon, 
15 de abril de 1886, afio I, mim. 4, pp. 5253; 30 
de abril de 1886, afio I, num, 5, pp. 7273; 30 de 
junio de 1886, afio I, nurn. 9, pp. 132134. 

37 "Escuelas especiales de comercio", La Education, 
enero y febrero de 1887, afio II, mirns. 2223. 

argentino, que se dejen de utilizar manua 
les extranjeros y se usen manuales escri 
tos por maestros argentinos, se defiende 
el laicismo frente al avance religioso, se 
elogian sociedades mas6nicas que se ocu 
pan de la educacion para el trabajo,32 se 
destaca una y otra vez que se debe ense 
fiar mas instruccion civica,33 se alude po 
sitivamente a la labor de las escuelas de 
artes y oficios,34 la instruccion agrico 
laindustrial.P las escuelas de campafia y 
nocturnas para obreros,36 las escuelas espe 
ciales de comercio,37 la ensefianza prac 
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31 ). B. Zubiaur, "Gobernar es educar. Con 
ferencia lefda por el doctor). B. Zubiaur. Rector 
del Colegio Nacional del Uruguay. En los salones de 
la 'Sociedad Union Uruguaya'", La Educacidn, 15 
de octubre y 1 de noviembre de 1896, afio XI, nurn. 
242243, pp. 626631. En 1900 publica el libro, Let 
enseiianza industrial, donde dedica un capfrulo al pen 
samiento educativo de Alberdi, y afirma que con sus 
Bases "se adelant6 50 afios". Yen 1904 da un dis 
curso proalberdiano cuando inaugura la escuelaJ. B. 
Alberdi en el barrio de Belgrano en la capital federal. 
Vease Monitor de let Edncacion Comun, afio 23, nurn. 
361, pp. 11061109. 

el peligro de perder el gobierno propio. 
Sin embargo, hay que destacar que su 
argumento tiene nuevas aristas. Para los 
jovenes maestros el peligro no es solo per 
der el "gobierno propio", tal como decfa 
Sarmiento, sino tambien que en el mer 
cado de trabajo los inmigrantes estan de 
mostrando que se enriquecen mas rapido 
que los criollos, y esto es visible en las 
nuevas zonas agricolas: Cordoba, Santa Fe, 
Entre Rios. La republica del habitante ha 
cumplido su ciclo porque los inmigran 
tes pueden quedarse con el pais. 

Hay que subrayar que cuestionan la 
republics posible alberdiana y, al mismo 
tiempo, invocan las ideas educativas de 
Alberdi. 31 Sostienen que hay que formar 
ciudadanos que participen en politica co 
mo argentinos y defiendan los intereses 
de Argentina, y hay que formar ciudada 
nos que sepan trabajar y competir con el 
inmigrante, por eso les parece fundamen 
tal fundar escuelas industriales, escuelas 
de comercio y escuelas de artes y oficios. 
Continuan con una bandera del norma 
lismo, pero le agregan nuevas razones al 
argumento invocando los postulados edu 
cativos alberdianos. 

Una serie de temas recorren sus publi 
caciones: se predica formar al ciudadano 
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40 P. Y, "Nuestra propaganda gana terreno", El 
Industrial. 6rgano de! Club Industrial, 15 de enero de 
1881. El Industrial nace en 1875, yes la publicaci6n 
peri6dica del Club Industrial. Mas tarde, en 1887, se 
reunen los clubes industriales de las distinras provin 
cias y forman la Union Industrial Argentina, y la 
publicaci6n se transforma en Boletin de la Union 
Industrial Argentina. 

gestion a fines del siglo XIX, y verificar sus 
coincidencias y diferencias con la corpora 
cion normalista. Existe una constante en 
la corporacion industrial: apoyan la polftica 
educativa de los dos gobiernos de Roca y 
critican el programa de la republica del 
habitante, y mas aun, al sistema econo 
mico librecambista. Las razones de su acer 
camiento y de su distanciamiento del 
roguismo forman parte de los intereses y 
valores gue defiende dicha corporaci6n. 

Desde un punto de vista educativo, la 
relaci6n parece ir sobre rieles: el Club In 
dustrial de Buenos Aires celebra la pro 
puesta de Pizarro y Roca en 1881 de promo 
ver la creaci6n de una escuela de artes y 
oficios, felicitan a Roca por la creaci6n de 
la primer escuela industrial de la naci6n en 
1897, y apoyan con su voto, de la mano 
del diputado Francisco Seguf, varias veces 
presidente de la Union Industrial Argen 
tina, el proyecto de 0. Magnasco en sep 
tiemb re de 1900 en el parlarnento ar 
gentino donde se plantea reemplazar la 
mayorfa de los colegios nacionales por 
escuelas indusrriales y de artes y oficios."" 
Es necesario conocer algunos rasgos del 
programa de los industriales para evaluar, 
posteriormente, su posici6n en el terreno 
educativo. 

Una educacion vinculada estrecha 
mente al trabajo y a la ensefianza pri 
maria, y la feroz crftica a los colegios 
nacionales forma parte de su predica cons 

38 "Ensefianza practica", La Educacion, diciem 
bre de 1886 y enero de 1887. 

39 S. H. Fitz Simon, "La educaci6n antigua y la 
educaci6n moderna. VII. Necesidad de la ensefianza 
manual", La Educacion, 15 de junio y 1 de julio, afio 
II, nums, 3031, pp. 479482. 

Es necesario retornar al primer gobierno 
de Roca para advertir la trayectoria de la 
corporaci6n industrial en esta discusion 
educativa desde 1880 hasta su segunda 

Los industriales acuerdan con la edttcacirfn 
industrial y cuestionan la repzib!ica 
de! habitante 

SEGUNDA PARTE: LOS INDUSTRIALES 

tica, 38 o la ensefianza manual, 39 y se 
invoca, positivamente y de manera ex 
presa, las ideas educativas de Alberdi. Se 
podrfan citar mas temas, pero esta breve 
referencia indica como conjugan su adhe 
sion a los postulados educativos alberi 
danos y la adhesion a una republica de 
ciudadanos laicos, defendiendo los inte 
reses y principios del normalismo, y mas 
especfficamente de la nueva gcneracion 
de maestros. Roca encontro en estos jove 
nes normalistas un apoyo fundamental 
para defender la implantacion de las ideas 
educativas alberdianas, pero tarnbien 
visualize algo peor a sus ojos: gue cues 
tionaban la republica del habitante y sos 
tenfan la creacion de una republica de ciu 
dadanos laicos. 

Los industriales se sienten convocados 
en este debate sobre las escuelas de artes y 
oficios y las escuelas industriales, y tienen 
una posicion parecida, en algunos aspec 
tos, con los normalistas de la nueva gene 
raci6n. 
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44 P. Y, "Nuestra propaganda gana terreno", El 
Industria. 6rgano def Club Industrial, 15 de enero de 
1881. 

el progreso del pafs, "la ensefianza prima 
ria y las escuelas de artes y oficios y agro 
nornfa". 44 

Pero no todo es coincidencia, como se 
puede apreciar. Hay que subrayar dos di 
ferencias basicas entre las propuestas 
roquistas de Pizarro y Magnasco y el Club 
Industrial de Buenos Aires. 

El librecambio es la primera diferencia 
decisiva. El Partido Autonomista N acio 
nal es librecambista (y lo es, como sabe 
mos, desde su nacimiento a fines de los 
afios setenta hasta su disoluci6n en 1910), 
y Roca sigue esta idea econornica con al 
gunas excepciones; por ejemplo, en 1885 
aplica algunas medidas proteccionistas. 
Vale decir que los industriales son tena 
ces opositores a los planes de estudios de 
los colegios nacionales y de las universi 
dades porque forman una clase dirigente 
librecambista, alejada de las tareas pro 
ductivas, y no pueden emender que solo 
el proteccionismo puede salvar la manu 
factura nacional. 

La segunda diferencia es que los indus 
triales se inscriben en un programa de 
republica de ciudadanos, y no en el pro 
grama de la republics del habitante alber 
diano que defiende Roca. Su lucha con 
tra el librecambio los lleva a proponer una 
activa participaci6n polf tica de los ciu 
dadanos para defender la producci6n ar 
gentina contra el avance de la producci6n 
extranjera, y hasta llegan a proponer un 
cambio en la Constituci6n, en 1885, para 
obligar a los inmigrantes a nacionalizarse. 
Fervor republicano, fervor nacionalista, 
son ejes centrales de su programa y tiene 
un objetivo preciso: modificar el sistema 
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41 J. L. L., "Educaci6n e insrruccion", El Indus- 
trial. 6rgano def Club Industrial, 19 de marzo de 1881. 

42 J. L. L., "La producci6n de la riqueza. VIII. El 
contrabando intelectual en las universidades. Las es 
cuelas de artes y oficios y agronomfa, coma (mica 
control", El Industrial. 6rgano def Club Industrial, 30 
de octubre de 1880. 

43 Ibid. 

tante.41 En la opinion de los industriales, 
Roca no inventa nada sino que viene a 
llevar a cabo una de sus banderas educati 
vas. Y si los industriales le clan una impor 
tancia enorme a la cuesti6n educativa es 
porque estan llevando a cabo una batalla 
en el terreno de las ideas. 

Las industrias argentinas, a los ojos de 
los industriales, no pueden subsistir y 
menos desarrollarse con la economfa libre 
cambista, no esran en condiciones de com 
petir con la masiva irnportacion de ma 
nufacturas baratas y de buena calidad. Su 
principal bandera es el proteccionismo de 
las manufacturas nacionales. La mirada 
sobre la educacion no es casual. Los cole 
gios nacionales y las universidades, en su 
opinion, son el centro del problema: alli se 
forma la clase dirigente con la idea libre 
cambista como la iinica teorfa econ6mica 
viable para el progreso. 42 Su propuesta de 
disminuir estas sedes educativas, y hasta 
de "entornar las puertas de las universida 
des", 43 los conduce a celebrar los argu 
mentos de Pizarro en 1881 y mas tarde 
de Magnasco en 18981900 sobre la re 
ducci6n de los colegios nacionales y su 
crftica al sistema de instrucci6n vigente. 
Los industriales sostienen, igual que los 
dos ministros roquistas citados, que se "ha 
empezado por los techos", se ha "privile 
giado los estudios de los colegios prepara 
torios para la universidad", y se ha olvi 
dado los estudios necesarios y vitales para 
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"Orden y progreso" era el lema de Roca y 
de otros mandatarios latinoamericanos a 
fines del siglo XIX. Las pasiones polfticas, 
la Hamada politiquerfa o empleomanfa, 
debfan ser reducidas al rnaximo posible 
porque se oponfan al crecimiento econ6 
mi co. Para expresarlo en palabras de 
Alberdi: las pasiones polf ticas debfan ser 
reemplazadas por las pasiones por el tra 
bajo. La poderosa inmigraci6n masiva de 
europeos, el exitoso ciclo agroexportador, 
el rapido crecimiento econ6mico, avala 
ron la propuesta de la repiiblica posible, ya 

CONSIDERACIONES FINALES 

y el objetivo es siempre el mismo: de 
fender los intereses de la corporaci6n in 
dustrial, en este caso, en su lucha contra la 
tradici6n espafiola que niega la cultura 
del trabajo, y su lucha contra la politique 
ria, sujetos que viven de la politica y no de 
su trabajo, que agrandan el Estado y no 
construyen la sociedad civil. 

Una constante se advierte en las dos 
ultimas decadas del siglo: Roca encuen 
tra en los industriales a leales defensores de 
su polftica educativa, sea en la promoci6n 
de una educaci6n primaria obligatoria y 
gratuita (ley 1420), como en la creaci6n de 
escuelas de artes y oficios y sus crf ticas a 
los colegios nacionales y las universida 
des, pero, por otra parte, los separa su fer 
voroso nacionalismo y su oposici6n de una 
republica de habitantes que obstaculiza, 
a sus ojos, su lucha por la defensa de la 
producci6n nacional. Esto revela que se 
acercan a Roca puntualmente en el terreno 
educativo, pero que se separan claramente 
de la repiiblica del habitante productor 
de riqueza, y de su polftica econ6mica 
Iibrecarnbista, 

45 J. L. L., "La producci6n de la riqueza. x. 
Poderes publicos", El Industrial. Organo de! Club 
Industrial, 20 de noviembre de 1880. 

librecambista que protege a los produc 
tores extranjeros en desmedro de los na 
cionales; solo una sociedad nacionalista y 
de ciudadanos argentinos activos en esta 
lucha puede, a sus ojos, defender la manu 
factura nacional por mas que los consu 
midores sean perjudicados. Su defensa de 
una repiiblica de ciudadanos es vital para 
lograr su principal objetivo: eliminar el 
sistema librecambista y reemplazarlo por 
un sistema proteccionista, convencer a la 
dirigencia polftica y tambien a los consu 
midores respecto a gue se debe defender la 
producci6n nacional por mas gue esto sig 
nifica comprar productos mas caros 0 de 
menos calidad. La oposici6n a Roca, 
entonces, es doble y lesiona dos pilares de 
su politica: la republica del habitante y el 
sistema de librecambio. 

Los escritos alberdianos son lefdos en 
esta clave. Invocan la autoridad de Alberdi 
y reproducen en sus paginas sus discur 
sos, pero no lo leen como un librecam 
bista, ni como el defensor de la republica 
del habirante; dichos aspectos centrales de 
Alberdi no seran atendidos, y en cambio, 
es elogiada su defensa del trabajo en un 
pafs que tiene una tradici6n que lo desde 
fia, su idea de que el trabajo es un medio 
de moralizaci6n, su crftica de la Hamada 
empleomanfa y de la politiquerfa, y su 
propuesta de una educaci6n asociada con 
la producci6n econ6mica. Citan positiva 
mente tanto a Adam Smith como a]. B. 
Alberdi, dos grandes defensores del libre 
cambio, pero sin mencionar este aspecto, 
y los convocan para justificar su programa 
de protecci6n de los productores naciona 
les. 45 Hay un uso de Smithy de Alberdi, 
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Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida 
para la organizaci6n polftica de la republica argen- 
tina, Valparafso, 1852. 
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FUENTES CONSULTADAS 

normalistas temen perder el gobierno pro 
pio ante el peligro que los hijos de extran 
jeros nacidos en el pafs accedan al poder 
ejecutivo o poder legislativo y no defien 
dan los intereses de la republics argen 
tina, sino que gobiernen para la nacion de 
sus padres. Y los industriales tienen otros 
problemas: no pueden sobrevivir en el 
mercado librecambista, no pueden compe 
tir con las manufacturas extranjeras, y su 
batalla en el terreno educativo es parte de 
este combate en el terreno de las ideas y de 
la opinion piiblica. 

Roca lidera el PAN, pero no puede sos 
tener el programa de la republica posible 
alberdiana; intenta cambiar el sisrerna 
educativo que se opone a la republica de 
habitantes productores de riqueza y, final 
mente, se encuentra con algo peor: no solo 
fracasa en este intenro, sino que advierte 
en la misma contienda verbal que el 
mismo programa de la republics posible 
es cuestionado por diferentes actores. 
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que los productores de riqueza transfor 
maron, a fines del siglo XIX, la economfa 
arcaica en una economfa moderna. Sin 
embargo, Roca advertfa en sede educativa 
un peligro: allf no se educaban individuos 
para producir riqueza sino que se los for 
maba para la polf tica y, de este modo, se 
minaban los fundamentos de la republica 
posible alberdiana, cuyo mayor problema 
era disminuir al rnaximo la participacion 
polftica que lesionaba la accion economica, 

En la primera gestion de Roca se ob 
serva que los normalistas se oponen a la 
educacion industrial, y Sarmiento es uno 
de sus mayores exponentes, dado que se 
enfrenta publicarnente con Pizarro y ex 
presa su opinion, ademas, en el Club In 
dustrial de Buenos Aires; mientras que en 
el segundo mandato de Roca se visualiza 
un cambio significativo, puesto que nor 
malistas alberdianos como B. Zubiaur 
tiene encuentros con los industriales, en 
el Congreso del Pensamiento Industrial, y 
comparten las mismas ideas, y celebran, 
adernas, unos y otros, la propuesta del 
ministro Magnasco. Si se evalua el con 
texto de los dos gobiernos de Roca, sin 
duda, en su segunda gestion se produ 
ce un cambio positivo para implantar las 
ideas educativas alberdianas, y no casual 
mente fue por esos afios que se crean la 
escuela de comercio de la nacion y la es 
cuela industrial de la nacion y, por pri 
mera vez, se debate en el Congreso na 
cional un proyecto que plantea asociar 
educacion y sistema productivo. 

Sin embargo, al mismo tiempo que se 
produce este cambio, tambien se advierte 
que normalistas alberdianos e industria 
les inscriben sus ideas educativas en un 
programa de republics de ciudadanos, y 
plantean, cada vez con mas fuerza, avan 
zar hacia una republica de ciudadanos. Los 
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