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formaci6n y las instituciones locales destinadas 
a la atenci6n de la salud y la educaci6n, en 
comunidades del centro y sur bonaerenses, espa 
cios no estudiados hasta el momento en esta 
clave, en el transito hacia el siglo xx cuando se 
resignificaron las funciones e importancia de 
organizaciones tradicionales como las abocadas 
a la practica de la beneficencia, muchas de ellas 
de fuerre impronta cat6lica. 

Re sum en 

A fines del siglo XIX y en el marco de la conso 
lidaci6n del poder polf tico en Argentina, encon 
tramos una serie de vacfos que el Estado iba 
dejando, mismos que fueron ocupados por el 
accionar de asociaciones emanadas de la socie 
dad civil, en las que mujeres de los pueblos 
abordados en este trabajo adquirieron una pre 
sencia destacada. En el presente artfculo busca 
mos analizar las relaciones entre ese Estado en 
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care and education in communities in the cen 
ter and south of Buenos Aires. These spheres 
have not been studied in this sense to date, in 
the shift towards the 19th century when the 
functions and importance of traditional orga 
nizations such as charity organizations, many 
of which have a strong Catholic influence, were 
resignified. 

Abstract 

In the late 19th century and as part of the con 
solidation of political power in Argentina, we 
find a series of gaps left by the state, which 
were filled by the work of associations that 
emerged from civil society, in which the vil 
lage women studied in this article acquired a 
noticeable presence. This article seeks to ana 
lyze relations between that nascent state and 
local institutions designed to provide health 
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2 Situaci6n que no es privativa de Argentina sino 
que, con matices segun las circunstancias, se dio tam 
bien en otros espacios latinoamericanos. Cabe sefialar, 
no obstante, que en este trabajo nos centramos en el 
caso argentino y aunque hacemos referencia al Estado 
en sentido general, nuestra mirada estara puesta en 
el ambiro local. Si bien no ignoramos que los dife 
rentes ambitos estarales mostraron dinarnicas especf 
ficas, prestaremos especial atenci6n a la relaci6n entre 
el Estado municipal de los pueblos estudiados e ins 
tituciones privadas locales de diversa Indole, sin per 
der de vista el marco nacional en tanto contexto. 

3 Nos referimos a la Ley de Matrimonio Civil de 
1882, que transform6 la ceremonia religiosa en una 
cuesti6n formal que quedaba a elecci6n de los novios, 
constituyendose el aero civil en el matrimonio valido 
ante la ley y la Ley de Educaci6n de la Provincia de 
Buenos Aires del afio 1875 que pautaba que esta serfa 
obligatoria y gratuita asf coma la Ley 1420 con juris 
dicci6n sabre la ciudad de Buenos Aires y Territorios 
Nacionales que cstablecfa que adernas debfa ser laica. 

cio de un periodo de experimentaci6n 
politica, de vaivenes institucionales y de la 
diffcil experiencia de instalar el Estado. 2 

En tal sentido, encontramos una serie 
de vacfos que ese Estado iba dejando. Al 
mismo tiempo que se imponfa en ambiros 
como el matrimonio civil o la educaci6n 
cormin," quedaban espacios de actuaci6n, 

Secuencia 

* Este artfculo forma parte de mi tesis doctoral 
"Vida publica y asuntos privados. La presencia de las 
mujeres en las comunidades del centro y sudeste 
bonaerense. Fines del siglo XIX y principios del xx", 
UNICEN, Tandil, mayo de 2010. Agradezco los 
comentarios hechos a versiones anteriores de este tra 
bajo a las doctoras Dora Barrancos y Marfa Luisa 
Mujica y al doctor Fernando Remedi, asf coma la 
lectura siempre sugerente de mi directora de tesis, 
doctora Lucia Lionetti. 

1 Entre los textos que ocuparon un espacio cen 
tral en la renovaci6n (a los que remitimos), se pueden 
sefialar, Goldman, Historia, 1992; Myers, Orden, 1995; 
Chaves, Tradiciones, 1997; Chiaramonte, Ciudades, 
1997; Lettieri, Repzlblica, 1998; Bragoni, Rijos, 1999; 
Gonzalez, Civilidad, 2000; Alonso, Revolz1ci6n, 2000; 
Bertoni, Patriotas, 2001; Hora, Terratenientes, 2002, y 
Cansanello, Stlbditos, 2003, entre otros. 

L a renovaci6n historiografica que han 
experimentado las cuestiones referi 
das a la constituci6n del Estado en 

las ultimas decadas del siglo :XX1 ha per 
mitido acceder a un conocimiento mas 
preciso de este, tal y como se constituy6 a 
partir de la revol uci6n de independencia. 
Como estos trabajos han demostrado, esta 
no implic6 el arraigo definitivo de la repii 
blica liberal como se transmiti6 desde la 
discursiva, sino mas bien se trat6 del ini 
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que las asociaciones de beneficencia de estos pueblos 
organizaron en el periodo trabajado, asf coma actas 
municipales y dernas documentos comunales que dan 
cuenta del funcionamiento de las instituciones y de 
la relaci6n que mantuvieron con los poderes locales. 

6 Diversos trabajos han abordado la cuesti6n de 
la beneficencia en la ciudad de Buenos Aires, anali 
zando especialmente las relaciones entre el Estado de 
Buenos Aires primero y del Estado nacional mas 
tarde, y las damas del patriciado portefio, sus conflic 
tos al interior de sus propias instituciones o, en el 
mejor de los casos, con la corporaci6n rnedica de la 
epoca que intentaba consolidarse coma profesi6n, 0 

con los intelectuales del momenta que cuestionaban 
las acciones de las <lamas al frente de dichas institu 
ciones. Lo cierto es que si bien no podemos descono 
cer cierto grado de descentralizaci6n de esa mirada 
en los estudios de las sociedades de beneficencia pro 
vinciales coma la de Tucuman o de las grandes ciu 
dades coma Rosario, las miradas y la atenci6n de los 
historiadores han recaido reiteradamente en la Socie 
dad de Beneficencia de la ciudad de Buenos Aires y 
en las instituciones que quedaron bajo su 6rbita. En 

moralizar, contribuir a la educaci6n de los 
futuros ciudadanos eran practices caritati 
vas del sector privado con una fuerte pro 
yecci6n publica, sobre todo si tenemos en 
cuenta la significaci6n que la beneficencia 
adquiri6, en un marco donde el encauza 
miento social se hada indispensable para 
un Estado gue debfa consolidarse. 

El moderno Estado liberal de fines del 
siglo XIX y primeras decadas del xx asu 
mi6 la importancia gue para su sustenta 
bilidad polftica tenfa la atenci6n de las 
demandas sociales, pero dej6 en manos de 
diversas asociaciones la atenci6n de las 
mismas, desde queen el ideario liberal la 
intervenci6n del Estado en estas cuestio 
nes era vista como una intromisi6n en 
deberes morales que le cabfan a la sociedad 
y, en particular, a determinados sectores 
de la misma, encargados de establecer un 
nuevo pacto con los sectores subalternos. 6 

88 

4 Si bien la expansion de la masonerfa en Rfo de 
La Plata adquiri6 preeminencia en el siglo XIX, inten 
sificandose en el marco de la conformaci6n del Estado, 
tema que merece una atenci6n especffica, en este tra 
bajo abordamos el desarrollo de sus instituciones junta 
con las de filiaci6n cat6lica ya que el objetivo es mos 
trar la colaboraci6n con el poder polf tico de sectores 
no estatales de los pueblos en estudio. Sabre el accio 
nar diferenciado de estas instituciones y sus relaciones 
nos referimos en mi tesis doctoral, "Vida", 2010. 

5 A tal objeto, analizaremos la prensa de Azul y 
Tandil, los libros de actas de las instituciones asilares 

queen general fueron ocupados por el ac 
cionar de organizaciones gue surgieron en 
la sociedad civil yen las gue las mujeres 
adquirieron un protagonismo destacado. 

En este trabajo buscamos analizar las 
relaciones entre el Estado en formaci6n e 
instiruciones destinadas a la atenci6n de la 
educaci6n y la salud en Azul y Tandil, dos 
pueblos del centro y sur bonaerenses, 
respectivamente, en el transito hacia el 
siglo xx. En este momento se resignific6 
la practica de la beneficencia, mediada por 
el accionar de organizaciones tradicionales 
como la Iglesia cat6lica local, asf como 
por otras no tan tradicionales: las logias 
mas6nicas de los pueblos en estudio." A 
traves de ellas, las mujeres desarrollaron 
un importante papel en el ambiro publico, 
cumpliendo funciones desde la practica 
benefica gue tradicionalmente ha sido 
abordada como una actividad de senoras 
de elite sin mayor incidencia. Creemos, 
por el contrario, que tal participaci6n tuvo 
un fuerte tinte politico. Junto al Estado 
en consolidaci6n y funcional a la construe 
ci6n de la gobernabilidad, diversas insti 
tuciones y las mujeres dentro de ellas des 
plegaron un papel de central importancia 
del gue dicho Estado no podfa, aun a las 
puertas del centenario, prescindir. 5 Asistir, 
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dicional", 2009. Reflexiones mas amplias en mi tesis 
doctoral, "Vida", 2010. 

8 Los trabajos de Hilda Sabaro pueden considerarse 
como los mas representativos en cuanto a la renovacion 
propiciada en los estudios de estos aspectos y en par 
ticular para el caso argenrino. Enrre ellos podemos 
mencionar Sabato, Politica, 1998, y Ciudadania, 1999, 

A partir de la renovaci6n historiografica 
antes mencionada, se ha dejado de pensar 
al Estado liberal en tanto anomalfa en rela 
ci6n con los tipos ideales (el frances, el in 
gles o el estadunidense), asf como la idea 
de gue la herencia colonial latinoamerica 
na habrfa sido la causa de sus deformaciones. 
Superadas estas visiones mas restrictivas, 
se ha podido hacer a un lado la idea de 
gue el liberalismo latinoamericano, y el 
argentino para el caso de nuestro analisis, 
habrfan encarnado una contradicci6n entre 
el ideal y la practica, entre la repiiblica 
ideal y la verdadera, para poner sabre el 
tapete una serie de caracterfsticas de estos 
regfmenes polf ticos no considerados hasta 
el momento. En tal sentido, el analisis de 
las pautas de sociabilidad, de los nuevos 
espacios de la polf tica, aungue no tuvieran 
relaci6n con las urnas, nos permite tener 
en cuenta una serie de actores sociales gue, 
como las mujeres, desde su no ciudadanfa 
polf tica, pudieron igualmente participar 
de la esfera publica." 

EL CENTRO Y SUR BONAERENSES: 
LAS INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Y SU PAFEL EN LA ATENCI6N DE LAS 
NECESIDADES DE LA POBLACI6N 

parte, si bien desde lo productivo desem 
pefio un papel central en aguel momento 
de expansion econ6mica, no ha sido estu 
diado aun en la clave aqui propuesta. 

sinresis, si bien en los ulrimos afios ha habido un 
avance con respecto al analisis de la arencion asisten 
cialista, en nuestro caso podemos aportar nuevas aris 
tas a la cuestion a la luz de lo que nuestras fuentes 
revelan. En principio, se hace necesario apartar la mi 
rada de Buenos Aires y adentrarnos en el entramado 
institucional en una region de la provincia, como las 
zonas centro y sur, clave para el crecimiento econo 
mico y la diversificacion social que se promovfa en 
el pafs. Sobre la consolidacion de la profesion rnedica 
vease Gonzalez, Cerar, 1999. Para un analisis de los 
conflictos mantenidos por las <lamas de la Sociedad de 
Beneficencia de Buenos Aires con los medicos e inte 
lectuales veanse de Pita, "Damas", 2000; "Ciencia", 
2004, y "Consensos'', 2008. Para estudios acerca de 
realidades diferentes a la de Buenos Aires se reco 
miendan especialmente los trabajos de Bonaudo, 
"Cuando", 2006; Dalla y Piacenza, "Canas", 2005, y 
Puertas, 2006. Algunos autores tambien trabajan otros 
espacios como Cordoba, Tucuman o la Pampa. Vean 
se, entre otros, Gargiulo, "Sociedad", 2008; Otamen 
di, "Cuestion", 2009, y Moreyra, Cuestidn, 2009. 

7 Cabe subrayar que el objetivo del presence tra 
bajo es atender a ese proceso de colaboracion enrre 
sectores privados y el Estado municipal, si bien no 
desconocemos gue tales intercambios no estuvieron a 
veces exentos de conflictos, tanto entre las diversas 
instiruciones gue se conformaron en el periodo, como 
asimismo dentro de las mismas asociaciones y sus 
sucesivas administraciones. Tal es asf que, por ejem 
plo, en las organizaciones carolicas, los desacuerdos 
entre el cura parroco y las Damas de Caridad no fue 
ron extraiios, como lo hemos mostrado en otros tra 
bajos a los gue remitimos. V eanse Paz, "Beneficencia", 
2006; "Escuela", 2008; "Instituciones", 2009, y "Tra 

Reflexionar sobre el Estado en el am 
biro local y su relaci6n con actores priva 
dos de esa esfera, nos permitira iluminar, 
desde una mirada micro y a traves de las 
peculiaridades de un espacio en particular, 
las dificultades gue en diversas instancias 
y niveles iba encontrando el Estado aun 
en el cambio de siglo para imponerse y 
las colaboraciones a las gue debi6 recurrir 
en consecuencia. 7 Espacio gue, por otra 
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asf la parricipacion femenina un sentido mas am 
plio que lo meramente literario. La preocupacion por 
cuestiones que, en apariencia, atafiian s6lo al mundo 
privado de la familia y su rraduccion en discursos y 
polfricas publicas, es otra clave para emender esa inte 
rrelacion de esferas. Habermas, Historia, 1981; Fraser, 
"Rethinking", 1990, pp. 5680, y De la Nogal, 
"Redefinicion", 2005, pp. 49113. 

9 Pal ti, Tiempo, 2007. 
10 Tradicionalmente, la historiograffa ha rnanre 

nido una postura en cuanto a las relaciones entre 
Estado e Iglesia que ha privilegiado los momemos 
de tension y los motivos de oposicion enrre ambos 
antes que las colaboraciones. Si tales oposiciones han 
tenido que ver con una lucha por espacios de poder 
que en muchas oportunidades culmino con la san 
cion de una serie de leyes que en la practica recorta 
ron funciones concretas que hisroricamente habfan 
estado en manos de la Iglesia, debemos pensar tam 
bien en una relacion mas eclectica. Tal como afirma 
Brian Connaughton para el caso de Mexico en el siglo 
XIX, al hablar del universo conceptual que se forta 
lece con el liberalismo tras la independencia, la reli 
gion y la Iglesia figuran habitualmente como pane del 
antiguo regimen en decadencia. Entre los historiado 
res que se ocupan del tema, dice, parece regir impli 
citamente la idea de que la modernidad representa 
una sociabilidad secular e individualista que triunfa 
sobre una sociabilidad religiosa y comunal. En tal 
sentido, subraya que tanto para America como para 

incertidumbre.9 La revoluci6n giraba en 
torno de un enorme vacfo te6rico, gue de 
acuerdo con este autor explicarfa las su 
puestas contradicciones entre las pala 
bras y los hechos. Se comenzaba una larga 
marcha en busca de la legi timidad de 
reemplazo. 

Ese camino de biisqueda no estuvo 
exento de colaboraci6n entre el Estado en 
formaci6n en sus diversos niveles y una 
serie de instituciones gue surgieron en la 
sociedad civil, muchas de ellas de raigam 
bre tradicional y no pocas veces asociadas 
a la Iglesia cat6lica. 10 
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entre otros. Las cuestiones de ciudadanfa y genero y 
el concepto de no ciudadanfa han sido analizadas en 
Perez, Tambien, 2001. Lo hemos trabajado para nues 
tro espacio de estudio en Paz, "Mujeres", 2005. En 
relacion con el concepto de esfera publics, resulta cen 
tral recuperar la nocion de Habermas. De acuerdo 
con este auror, en la sociedad europea en el transiro del 
antiguo regimen a la sociedad moderna se genero una 
nueva esfera de discusion y vida polftica indepen 
diente, sustrafda a la esfera de opinion controlada por 
el poder absoluto. Asf, Habermas ha llamado a esta 
esfera como la de la opinion p1lblica burguesa, al dife 
renciarla de la anterior, caracterizada basicarnente por 
la posibilidad de diversas personas de reunirse y opi 
nar crfticamente sobre cuestiones politicas y publi 
cas. Si bien el modelo habermasiano sigue siendo util 
como herramienta de analisis para pensar a los suje 
tos sociales en tanto ciudadanos con capacidad para 
protagonizar los sucesos sociales e historicos, debe 
mos rarnbien atender a los multiples cuestionamien 
tos que esta obra ha recibido a medida que el avance 
de los estudios ha permitido profundizar su concep 
cion de lo publico y lo privado. De acuerdo con la 
crftica feminista, y en particular la desarrollada por 
Nancy Fraser, este autor habrfa diferenciado el con 
cepto de esfera piiblica en funcion del genero. Asf, 
para los hombres la participacion en la esfera publica 
significaba emender en los asuntos politicos; para las 
mujeres, en cambio, tenia que ver con discurir (por 
ejemplo desde la prensa), sobre temas considerados 
exclusivamente femeninos como el matrimonio, la 
familia, etc. Es decir, mientras que las mujeres tuvie 
ron una importante participacion en la esfera publics 
literaria, quedaban excluidas de los debates politicos, 
concernientes a los hombres. Claro que no podemos 
plantear lo publico y lo privado como dos esferas total 
mente separadas sino, por el contrario, Intirnamente 
interrelacionadas. En este sentido, resultan oportu 
nas las expresiones de Rocfo de la Nogal Fernandez 
cuando plantea que esas ternaticas etiquetadas de pri 
vadas, como la educacion, el lujo o el matrimonio, 
fueron tambien objeto de debates piiblicos que pro 
vocaron respuesta desde el poder politico, adquiriendo 

Tal coma plantea Elfas Palti, el siglo 
XIX, ese gue el llama "el tiempo de la poli 
tica", fue un momento de refundaci6n e 
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amplia gama de problemas que iban desde la vivien 
da, el hacinamiento, la salubridad, hasta la exclusion 
o inclusion de los pobres en el modelo, que remitfa al 
tema de la gobernabilidad. Lobato, Politica, 1996. 
Sabre el ideario de la epoca que hacfa hincapie en la 
cuestion social y el sentido de peligrosidad que adqui 
rieron ciertos sectores sociales veanse entre otros Teran, 
Jose, 1986, y Vida, 2000; Zimmermann, Liberates, 
1995; Suriano, Cuestidn, 2000; Scarzanella, Gringos, 
2003, y Lvovich y Suriano, Polfticas, 2005, entre orros. 

1'> En este sentido, la cuestion social antes referida, 
lejos de ser una preocupaci6n local esraba instalada 
en el plano internacional en un marco de industria 
lizacion en expansion. En tal sentido, la Iglesia cat6 
lica, protagonista indiscutida en el proceso de insti 
tucionalizacion que sefialarnos para nuestro espacio 
de estudio, habfa ernitido su opinion en relacion con 
la cuesti6n obrera y sus organizaciones, asf como 
en contra del socialismo que pretendfa hacer ofr su 
voz de cara a hacer diagn6sticos y dar soluciones al 
respecro. 

Asf, el entramado de insrituciones de diversas 
orientaciones ideologicas, que en los pueblos de nues 
tro estudio buscaron dar respuestas a las problernati 
cas generadas, se dio en un marco nacional e inter 
nacional mas amplio, en que la misma Iglesia carolica 
no habfa quedado exenta de pronunciarse al respecto, 
especialmente por media de la encfclica papal Rerum 
Nouarum de 1891, emitida por el papa Leon XIII y 
que sento posicion sabre la cuestion obrera. El analisis 
de este documento es de suma importancia ya que, 
lejos de supeditar sus apreciaciones a la cuestion reli 
giosa, reflexiona mas ampliamente en torno a la relacion 
entre la sociedad civil y el Estado, en un momenta 
en que tales relaciones estaban siendo cuestionadas y 
redefinidas. En tal sentido, apartandose de las doc 
trinas del socialismo y de la idea de la eliminacion 
de las diferencias de clases, que consideraba inheren 
res a la misma sociedad, ponfa enfasis en cambio en 

J unto al Estado en consolidaci6n y 
funcional a la construcci6n de la gober 
nabilidad, ciertas instiruciones, y las rnuje 
res dentro de ellas, desplegaron un papel 
de central importancia para dicho Estado, 
aiin en visperas del centenario.13 Las accio 

Europa, es dificil fechar la secularizacion y ligarla a la 
creacion del Estado moderno, ya que la cronologfa 
posee aristas y matices diversos. Connaughton, 
"Nueva'', 2007. Para un periodo anterior en las rela 
ciones entre el Estado en forrnacion y la Iglesia en 
Argentina, veanse Fradkin, Poder, 2007, y Barral, 
Sotanas, 2007. 

1 1 Segun se desprende de las Actas de los Asilos 
y tal como lo corrobora la prensa de arnbos pueblos, 
el Asilo de Azul fue fundado en 1886 y el de Tandil 
en 1897, ambos de la Sociedad Damas de Caridad 
vinculadas a las Iglesias locales. Cabe aclarar que al 
hablar de control estamos teniendo en cuenta ciertos 
marices, pensando en una resultante donde prime la 
negociacion entre ese Estado en sus diversos niveles y 
la agencia de los acrores sociales. 

12 Tal percepcion de peligro se desprendfa de las 
problernaticas desatadas a partir de la diversificacion 
social producto del arribo de la inmigracion ultra 
marina y del crecimiento economico que plantearon 
para los gobiernos de turno una serie de efectos no 
deseados de aquella utopia modernizadora que se 
habfa promovido. En ese conrexro surgio lo que 
se diera en Hamar la cuestion social, una expresion 
que cornenzo a circular a fines del siglo XIX para dar 
cuenta de lo que Mirta Lobato ha denominado los 
disfimcionamientos producidos a raiz de la rransforma 
ci6n socioecon6rnica del pais. Estos abarcaban una 

A la luz de la informaci6n que brin 
dan nuestras fuentes, debemos proble 
matizar la relaci6n entre el Estado y las 
instituciones civiles ligadas a la Iglesia 
cat6lica. En el contexto de avance de la 
secularizaci6n y consolidaci6n del Estado 
argentino a fines del siglo XIX, se impone 
considerar estas cuestiones, habida cuenta 
de la fundaci6n en nuestro espacio de es 
tudio de asilos religiosos que vinieron a 
cumplir funciones centrales para el Estado 
en vfas de consolidaci6n: asistir, contro 
lar11 y educar a los sectores carentes, aque 
llos que podfan, desde la 6ptica domi 
nanre en el periodo, poner en peligro el 
modelo social que se pretendfa instalar.12 
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15 Al referirnos a fas notables, estamos aludiendo 
a aquellas que en estos espacios pequefios ocupaban las 
lugares de prestigio y el reconocimiento social a partir 
de sus vinculaciones con las hombres que derenraban 
las espacios destacados en la economfa y la politics 
local, y par lo ranto tenian una posici6n social enten 
dida en terminos amplios diferente a la del resto del 
conjunto social local. Pensamos asf en las esposas, 
hermanas, hijas, erc., de comandantes militares, inten 
dentes, jueces de paz, jueces de menores, comercian 
tes, profesionales y estancieros. Pero tarnbien con el 
transcurso del tiempo y a medida que avanzamos en 
el periodo de esrudio, estas mujeres adquirieron nota 
bilidad propia, a partir de las relaciones que fueron 
construyendo desde SUS ambitos de acruacion en la 
sociedad civil. 

16 Cabe sefialar que adscribimos a un concepto 
de frontera tributario de aquellos esrudios renovado 
res que resaltan lo complejo y variado de las relacio 
nes blancoindios, abandonando la idea de dos mun 
dos en constante enfrentamiento. Tal coma plantea 
Mandrini, periodos de paz y guerra alternaban a lo 
largo de la frontera. La sociedad blanca y la indfgena 
no consrirufan mundos aislados y la variedad de las 

A partir de estas cuestiones generales, en 
este trabajo focalizamos nuestro estudio 
en el marco de una sociedad de frontera,16 

LA PREOCUPACION EN TORNO A LA 
EDU CA CI ON 

Azul y Tandil y en pos de lo cual pusieron 
en practica una serie de aparatos organiza 
tivos, muchos de los cuales estaban liga 
dos a formas tradicionales de atender las 
necesidades: eran las <lamas de la elite 
local15 (muchas de ellas vinculadas a la 
Iglesia cat6lica) las gue lideraron la prac 
tica de lo gue en el futuro serian funcio 
nes estatales. Claro que tambien el auge de 
las logias mas6nicas y su vocaci6n filan 
tr6pica no fue para nada ajeno a este pro 
ceso de colaboraci6n, tal como veremos. 
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la colaboraci6n enrre diferentes sectores sociales para 
conseguir una sociedad mas justa, garantizada en 
ultima instancia par un Estado que debfa velar par la 
no intrornision en las derechos de las individuos pero 
SI par SU garantfa, y ponfa enfasis en este sentido en 
la caridad cristiana coma soluci6n a las problemas 
sociales. Celebraba la formaci6n de asociaciones entre 
particulares promoviendo el bien general ya que, 
decfa, era la soluci6n indicada para la cuesti6n social, 
siempre y cuando se basara en la doctrina cat6lica y 
en las ensefianzas del Evangelia. 

14 Donzelot, Po!icia, 1990, p. 58. Como afirma 
esre autor para el caso europeo, el problema del pau 
perismo y el aumento brusco de las oleadas de indi 
gentes podfan poner en cuestion al Estado liberal y 
su estabilidad, reclamando una ayuda que este debfa 
dar, pero sin generar en las sectores mas vulnerables 
la convicci6n de que era un derecho recibir tal cola 
boraci6n. Asf, la cuesti6n que se planteaba era c6mo 
asegurar el desarrollo de practices de conservaci6n de 
la poblaci6n desligandolas de cualquier asignaci6n 
directamente polfrica, posibilitando al mismo tiempo 
la integraci6n social. La respuesta la encontr6, segun 
sostiene, en la filantropfa. 

nes gue ellas desarrollaron, brindaron al 
Estado la posibilidad de responder de un 
modo indirecto a las crecientes demandas 
gue llegaban desde la sociedad y que los 
sectores gobernantes e intelectuales consi 
deraban gue podfan poner en riesgo la 
estabilidad poll tica y social. Lejos de tra 
tarse de un medio apolfrico de interven 
ci6n privada, como sostiene Donzelot para 
otro espacio, la filantropfa represent6 para 
los Estados liberales del siglo XIX una for 
ma de dar respuesta a las demandas socia 
les "deliberadamente despolitizante [ ... ] 
puesto gue ocupa una posici6n neuralgica 
equidistante de la iniciativa privada y del 
Estado''. 14 En este sentido entendemos la 
incidencia polf tica del accionar femenino. 

Fueron la educaci6n y la beneficencia 
las dos actividades que mas congregaron 
fuera del hogar a los actores sociales de 



93 Acc16N SOCIAL y NUEVO ESTADO LIBERAL EN ARGENTINA 

18 Si bien esta preocupaci6n por la educaci6n era 
propia de diversos sectores sociales, y la prensa repro 
duce un discurso hegem6nico, ello no debe llevarnos 
a pensar en las damas como meras reproductoras de 
ese discurso. Se trat6 mas bien de una preocupaci6n 
de arnplio alcance de la que no fueron ajenas las muje 
res. Ademas, muchas de ellas respondfan a una moti 
vaci6n propia a partir del problema que la inasisten 
cia escolar representaba en sus vivencias cotidianas, 
especialmente aquellas que eran maestras y formaron 
parte de las insriruciones protectoras que se propu 
sieron asistir a las familias pobres y contribuir asf a 
mitigar la deserci6n escolar. 

19 Al referirnos a la Generaci6n del '80, estamos 
pensando en las coincidencias de criterios que sus 
miembros manifestaron, pero tarnbien en sus dife 
rencias, en los quiebres al interior de su pensarniento. 

20 Lionetti, lvlisi6n, 2007, pp. 44. 

de la mano de las asociaciones bcneficas 
que se organizaron para colaborar con este 
cometido. 18 La obra civilizadora de la es 
cuela publica devino una cuesti6n de 
Estado, una vez que se concret6 la unidad 
nacional. La elite gobernante tenfa una 
convicci6n clara: educar era el medio para 
civilizar y alcanzar el tan ansiado orden 
politico y la estabilidad social, necesarios 
en pos de la construcci6n de la Argentina 
moderna que se proponfa la Generaci6n 
del '80.19 En tal sentido, y tal como lo ha 
bfa anticipado Sarmiento, la moderniza 
ci6n en la Argentina de fines de siglo fue 
entendida como el triunfo de la civilizaci6n. 
Como explica Lucfa Lionetti, para los aero 
res estatales de aquel tiempo, "la educa 
ci6n del soberano remediaba los males y 
precisaba las fronteras de inclusion en la 
civilidad". 20 En sintesis, lo que este mo 
delo persegufa era integrar al ciudadano, 
civil izandolo por medio de la escuela 
publics, al nuevo orden en formaci6n. 

Ahora bien, debemos tener en cuenta 
que desde las intenciones de estos discur 

relaciones entabladas que excedfa lo merarnente co 
mercial, nos lleva a pensar en una fronrera que no 
implicaba separacion, sino contacto. Mandrini, "In- 
dios", 1992, "Fronteras'', 1997, y Vivir, 2006, entre 
otros. Veanse tarnbien Ratto, Indios, 2007, y Mayo, 
Estancia, 1995. 

17 Con respecto a la magnitud de estas comuni 
dades, podemos sefialar que tal como se desprende 
del Segundo Censo Nacional de 1895, el pueblo de 
Azul, fundado en 1831, se ubicaba como el mas po 
blado con poco mas de 23 000 almas. Tandil, por SU 
parte, de mas antigua formaci6n (habfa sido fundado 
en 1823), no llegaba a los 15 000 habirantes, Cabe 
sefialar, adernas, que estos datos incluyen a la pobla 
ci6n de los centres urbanos asf como a la de la exrensa 
area rural circundante, en Una epoca en que alcanzo SU 
cenit el arribo de inmigrantes europeos. Azul fue de 
clarado ciudad en 1894 y Tandil en 1895. 

signada por un proceso de construcci6n 
de la estatalidad, en el que la incertidurn 
bre social e institucional adquiere una rele 
vancia particular. Los pueblos que son pro 
ducto de nuestro analisis surgieron en el 
transcurso del siglo XIX, y con la afluen 
cia de inmigrantes que se intensific6 en 
las decadas de los setenta y ochenta del 
siglo, se transformaron mas tarde en ciu 
dades, como fue el caso (entre otros) de 
Azul y Tandil, objeto de estudio en esta 
oportunidad. 17 

En estos espacios de frontera, encon 
tramos que ciertas mujeres (especialmente 
maestras y familiares de los notables y 
autoridades del pueblo), cumplieron un 
papel protag6nico en la atenci6n de las 
necesidades de los sectores mas pobres de 
la sociedad local, formando parte de una 
extensa red asociativa en el marco de la 
sociedad civil. 

La educaci6n era una preocupaci6n 
propia del periodo, de la que no queda 
ron exentas muchas damas locales, que 
hicieron su aparici6n en el espacio piiblico 
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23 El Eco de! Tandi! (en adelante El Eco), "Una 
siiplica a las senoras a proposito de la educacion", 22 
de marzo de 1885. 

Segufa asf planteando la necesidad 
de la educaci6n en pos de la formaci6n de 
buenos ciudadanos para el futuro de la 
patria y convocando a las damas del pue 
blo a cumplir con esta misi6n y lograr que 
"la difusi6n de la ensefianza primaria 
que obliga la ley fuese un hecho entre 
nosotros". 23 Sin embargo, habrfa de pasar 

(no podrfan las senoras del Tandil organizar 
una asociacion de <lamas para allegar y crear 
recursos que salvaran esta diferencia? [ ... ] 
( Podfa haber nada mas grato ante Dios y la 
religion cristiana que el sacar a esos nifios 
de la abyecta indigencia a que los condena 
esa ignorancia para elevarlos a la condici6n 
moral de ser iitiles a sf mismos, a la sociedad 
y a la patria? 

lucir claramente una serie de discursos 
predominantes en la epoca acerca de la 
educaci6n y su funci6n, asf como de los 
problemas que acarreaba su insuficiencia. 
En tal sentido, deda que bastaba un re 
corrido por las calles del pueblo para dar 
cuenta de esta estadistica a la que antes 
hacfa referencia y hablaba de la existencia 
de un mimero de 150 a 200 nifios que no 
asistfan a ninguna escuela, y que al inda 
gar con las madres acerca del motivo de 
esta situaci6n hadan referencia a su indi 
gencia. Esta serfa la causa por la cual no 
podfan calzar ni vestir a sus hijos adecua 
damente para que asistieran a la escuela. 
Manifestaban tambien que estos debfan 
ocuparse en alguna changa para aportar 
econ6micamente al sostenimiento del 
hogar. Era por esta raz6n que el peri6dico 
local se preguntaba 
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21 Hacemos referencia a la Ley 1420 por la sirn 
bologfa queen el contexto referido adquiri6 coma 
elemento presencial de un Estado nacional que bus 
caba imponerse. Pero debemos tener en cuenta que 
esra regfa en Buenos Aires y Territorios Nacionales. 
La educaci6n en la provincia de Buenos Aires, espa 
cio donde se encuentran los pueblos producto de nues 
tro analisis, estaba regulada por la ley provincial de 
1875 que establecfa que esta debfa ser cormin y obli 
gatoria. Pineau, Escolarizacion, 1997. 

22 Esta categorfa inclufa a nifios solos, abando 
nados, huerfanos, vagos, o trabajadores callejeros que 
en el contexto de fin del siglo XIX fueron identifica 
dos como criminales en potencia. Zapiola, "Nifios'', 
2007' pp. 305332. 

sos plasmados en la letra de la Ley de 
Educaci6n 1420,21 a la realidad de la con 
currencia escolar, existio una distancia que 
llev6 en multiples oportunidades a pen 
sar en reformas del sistema de educaci6n 
e incluso a hablar del fracaso del modelo. 
La cantidad de nifios que quedaron fuera 
de la escuela publica, estigmatizados den 
tro de la amplia categorfa de menor, 22 fue 
el centro de las preocupaciones de multi 
ples sectores de la sociedad, entre ellos las 
maestras y las instituciones de beneficen 
cia que nos ocupan en esta oportunidad. 
De tal preocupaci6n da cuenta la forma 
ci6n de sociedades, como La Protectora de 
Ninos Pobres en Azul o la Belgrano Ami 
gos de la Educaci6n en Tandil. 

En el arnbito local, fue primero la pren 
sa la que transmiti6 la preocupaci6n que 
al respecto manifestaba la sociedad, las 
autoridades de los pueblos trabajados y 
rambien las maestras. La alta inasistencia 
escolar era un tema recurrente. En 1885, 
deda El Eco de! Tandi!, existfa una alar 
mante diferencia entre la cantidad de 
nifios existentes en la localidad en edad 
de educarse y los que efecrivamente asis 
tfan a la escuela. Este artf culo deja tras 
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26 Ibid., "Como se pide", 15 de noviembre de 
1900. Vease rarnbien Luz y Verdad, t. I, 13 de noviem 
bre de 1900. 

27 En 1901 la fuente consultada se refiere a una 
renovaci6n de la comisi6n directiva, de la que result6 
electa Catalina Miguens coma vicepresidenta primera 
y la acornpafian en dicha comisi6n otras maestras de 
la localidad coma Alberta y Graciana Irigoyen y Rosa 
Mazzini. "Sociedad Belgrano", El Eco, 6 de junio 
de 1901. 

28 "Par las nifios pobres. Una noble iniciativa", El 
Imparcial, 16 de noviembre de 1898. 

29 "Sociedad Protectora de Ninos Pobres. Su cons 
tituci6n definitiva", El Imparcial, 19 de abril de 1899. 
En esta fecha convocaron a la reunion de la que saldrfa 
la primera comisi6n. Par la cornisi6n provisoria, fir- 
rnaba la convocatoria coma presidenta la senora Anas 
tasia de Baigorria, el concejal de la iniciativa. 

Belgrano Amigos de la Educaci6n, pero 
no precisa la fecha de su fundaci6n. 26 

Catalina Miguens, reconocida educacio 
nista de la localidad, desempefi6 el cargo 
de presidenta durante mucho tiempo. 27 

Fue antes la comunidad azulefia la que 
se congreg6 en torno a la Sociedad Pro 
tectora de Ninos Pobres con el objerivo 
de ayudar a los nifios carentes gue concu 
rrfan a las escuelas del partido. La irnpor 
tancia gue para sus miembros tenfa la edu 
caci6n fue tambien puesta de manifiesto 
por la prensa del pueblo gue informaba, 
a fines de 1898, sobre una iniciativa del 
consejero escolar Juan Baigorria, quien 
habia propuesto la constituci6n de una 
sociedad de damas "encargada de la noble 
misi6n de procurar a los nifios pobres en 
estado de recibir educaci6n, los elemen 
tos necesarios para concurrir a las escuelas 
decentemente vestidos". 28 Esta noble inicia 
tiva fue bienvenida por la prensa, que unos 
meses despues daba cuenta de la confor 
maci6n definitiva de su primera corni 
si6n, 29 asf como del primer aero benefice 

24 Ibid., "La escuela de nifias", 25 de febrero de 
1887. 

25 Ibid., "Amonestaci6n", 18 de marzo de 1888. 

un tiempo hasta que las fuentes nos infor 
men sobre la conformaci6n de una insti 
tuci6n de este tipo en Tandil, no sin que 
las dificultades se perpetuaran en el tiem 
po. Tales asf que, en febrero de 1887, el 
diario transcribfa una nota de la directo 
ra de la Escuela de Nifias del Pueblo, Jo 
sefa de Venegas guien, por medio de un 
llamado a los padres de nifios en edad 
escolar, pretendia estinzular a estos para gue 
enviaran a sus hijos a los establecimien 
tos escolares, asf como pedir a las autori 
dades gue a guienes miraran con indite 
rencia la importancia de la educaci6n, "les 
recordara el artfculo de la ley gue hace 
obligatoria en esta repiiblica la Educaci6n 
Connin". 24 Un afio mas tarde, el Consejo 
Escolar habfa amonestado a los padres de 
los nifios gue no eran enviados a la escuela 
por medio de la policfa, lo que el diario 
consideraba muy oportuno ya gue estos 
se habfan comprometido a no incurrir 
mas en la falta de no cumplir lo gue la 
ley mandaba. 25 

La preocupaci6n de diversos sectores 
de la sociedad renia gue ver no solo con 
la importancia concedida a la educaci6n 
en el modelo de pafs gue se pretend.fa 
construir, sino en las dificultades gue 
encontraban en lo cotidiano. La reticen 
cia de los padres de familia a cumplir con 
una ley que hada ya varios afios habfa 
transformado en obligatoria la ensefianza, 
al menos desde su letra, nos pone frente a 
unas circunstancias locales que represen 
tan una realidad mas compleja, a la que 
debemos atender. 

En diciembre de 1900 las fuentes 
informan sobre la existencia de la Sociedad 
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31 Cabe sefialar gue las socias eran muchas de 
ellas maestras o directoras de establecimientos educa 
tivos, lo gue hacfa gue el sistema de ayuda funcio 
nara con mucha precision. Como ejemplo podemos 
mencionar a Ana Campot, secretaria de la comision 
provisoria y miembro de comisiones posteriores, gue 
era maestra de la Escuela Elemental de Nifias y a 
Filomena Cajavaville, directora de la Escuela No. 1. 
Daros aportados por la Memoria del Consejo Escolar 
de Azul del afio 1890. Archivo Municipal de Azul (en 
adelante AMA), 1890. En 1894, el periodico El lm 
parcial nos informa gue Selfira Giordano, miembro de 
la sociedad era a su vez maestra de la Escuela Elemen 
tal No. 2 yen 1896 tenemos noticia por el mismo 
medio de gue Querubina Gil Navarro era directora 
del mismo establecimiento, siendo ella miembro des 
tacado de varias comisiones y en las diversas activida 
des gue organizaba la insritucion. "Escuela Elemental 
No. 2", El lmparcial, 28 de junio de 1894, y "La 
Escuela No. 2. Su direccion", 19 de junio de 1896. 

32 "Por los nifios pobres. Una noble iniciariva", 
El lmparcial, 16 de noviembre de 1898. 

u n comentario mas gue elocuente gue 
nos habla de la distancia entre un Estado 
nacional gue pretendfa avanzar con inten 
ciones de inclusion y unas comunidades 
atadas a los problemas gue este aun no 
podfa resolver por sf mismo. En este espa 

es evidente que la ley de ensefianza obliga 
toria no puede ser factible en la parte que 
con los nifios realmente pobres se relaciona: 
(quien los viste?, (quien los calza?, 2c6mo 
esos nifios pueden presentarse en la escue 
la, cubiertos de harapos? La moral no lo 
permite, aunque la ley exija la educaci6n 
obligatoria. 32 

corroborar la situaci6n y concretar la cola 
boraci6n solicitada. 31 

Lo antes dicho parece ratificar gue la 
necesidad de asistencia era inminente, 
yaque 
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30 "Sociedad Protectora de Nifios Pobres", El 
lmparcial, 6 de enero de 1900. De acuerdo con los 
datos gue arroja el Censo Nacional de 1895, habfa 
en esta epoca en Tandil 3 007 nifios (enrre varones y 
mujeres tanto de la zona rural como urbana) y en 
Azul 5 043, de la cohorte de entre seis y catorce afios. 
Si como afirrna la prensa local en Tandil deambulaban 
por las calles unos 200 nifios, esto representarfa 7 % 
del total de la poblacion infantil y en Azul la Pro 
tectora de Nifios Pobres llego a asistir en 1900 a 100 
nifios, es decir 2% de los nifios del pueblo. Mas alla 
de la representatividad gue estos mimeros muestran, 
y de gue los datos proceden de momentos diferentes 
dentro del periodo analizado, lo gue pretendemos 
es iluminar gue existfa la percepcion de un sentido 
de peligrosidad potencial sabre este sector de la pobla 
cion gue llevo a fundar instituciones con el fin de 
inrervenir para evitar males futuros. 

gue realizarfan con motivo de las fiestas 
patrias del 25 de mayo, para el cual dedan 
tener anotados 60 nifios para socorrer. Este 
mimero crecerfa rapidamcnte ya gue en 
enero de 1900 (en ocasi6n de la renova 
ci6n de su primera comisi6n), el mismo 
6rgano de prensa nos informaba gue la 
sociedad prestaba ayuda a mas de 100 
nifios.t'' 

Segrin se desprende del Libro de Actas 
de la Sociedad Protectora de Nifios Po 
bres, el mecanismo de cooperaci6n imple 
mentado por esta centralizaba la informa 
ci6n gue los directores de las escuelas de 
la comunidad podfan ofrecerles en cuanto 
a los chicos gue necesitaban ayuda. El 
objetivo perseguido era gue la indigencia 
de las familias (especialmente la falta de 
calzado y ropa adecuados para sus miem 
bros mas peguefios) no impidiera la asis 
tencia de esros a la escuela, tal como mu 
chas veces argumentaban los padres. En 
funci6n de esas listas de niiios necesitados 
las socias se organizaban en comisiones de 
tres o cuatro y visitaban los hogares para 
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33 Lionetti, Misirfn, 2007, p. 251. 

mente con las obras privadas, es jus 
tamenre esta colaboraci6n mutua la que 
nos permite pensar en la importancia polf 
tica de las acciones femeninas foera del 
ambito domestico. Estas iniciativas pri 
vadas destinadas a dar respuesta a proble 
rnaticas publicas, adquieren una dimen 
sion de central importancia cuando aiin 
no habfa llegado el momento para que el 
Estado tomara estas funciones en sus 
manos. 

Pero existi6 en nuestro espacio de estu 
dio un elemento mas que vino a acompa 
fiar el proceso de consolidaci6n de ese 
Estado liberal, desempefiando funciones 
de hecho, que la legislaci6n sancionada 
habfa arrebatado de sus manos hacfa 
tiempo: la fundaci6n de asilos de huerfa 
nas que en su interior albergaban escuelas 
religiosas que desarrollaron labores uriles 
tarnbien al proyecto de consolidaci6n del 
mismo Estado. 

Tal como sefiala Lionetti, si bien el 
campo educativo foe un escenario recu 
rrente de barallas entre liberales y cat6li 
cos, en el caso argentino debemos matizar 
estos conflictos ya que "los cat6licos libe 
rales laicos tuvieron una activa participa 
ci6n en la definici6n del proyecto educa 
tivo estatal".33 La escuela foe un medio 
funcional a los intereses del Estado liberal 
en tanto agente moralizador, y los valores 
y pautas de comportamiento cat6licos tu 
vieron mas puntos de contacto que de se 
paraci6n con los de las elites que lideraron 
el proceso. Como sefialan Di Stefano y 
Zanata, la escuela debfa implantar un tipo 
de civilizaci6n impregnado de valores 
cat6licos que no era cuestionado por la 
elite, siempre que la funci6n civilizadora 

cio aparecen actuando a la vuelta del siglo 
las instituciones de la sociedad civil, yen 
ellas las mujeres adquirieron un protago 
nismo remarcado, al desempefiar funcio 
nes tan importantes para la sociedad local. 
Sus acciones en la sociedad civil fueron un 
medio para dar una respuesta polf tica no 
estatal a la cuesti6n social antes comentada. 

Hasta aquf hemos hecho referencia a 
las dificultades que el Estado en vias de 
consolidaci6n encontraba en las comuni 
dades analizadas para imponerse en mate 
ria de educaci6n. Esta cuesti6n es un pun 
to clave ya que, si bien la sanci6n en la 
decada de los serenta para la provincia de 
Buenos Aires yen 1884 para la ciudad 
hom6nima y Territorios Nacionales de las 
respectivas leyes de educaci6n, establecfa 
que esta debfa ser obligatoria, gratuita y 
laica en el Ultimo caso, poniendo de mani 
fiesto un claro objetivo incluyente, como 
vimos, en la practica el Estado impulsor 
de la misma (en sus diversos niveles) se 
vio asistido por las asociaciones privadas 
que, mediante formas de organizaci6n tra 
dicionales (eran las <lamas de la elite local 
las que llevaban adelante las tareas mas 
relevantes), generaron asociaciones bene 
ficas para acompafiar a quienes por su 
indigencia no podfan acceder a esa edu 
caci6n que debfa ser para todos, asi como 
al Estado que depositaba grandes esperan 
zas en los resultados de la educaci6n, aun 
que se veia, aun en el periodo analizado, 
incapacitado para llegar con su brazo a 
todos los rincones de la republics. Las 
mujeres ocuparon, en este sentido, un 
lugar central ayudando a las familias mas 
vulnerables para evitar asf que dejaran de 
enviar a sus hijos a la escuela, cumpliendo 
un papel caritativo pero tarnbien politico. 
Si bien no estamos frente a un Estado 
ausente puesto que colaboraba econ6mica 
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37 En los movimientos de caja y cilculos de recur 
sos de presupuestos municipales figuran, tanto para el 
asilo de Tandil como para el de Azul, el otorgamiento 
de subsidios mensuales. Adernas, la prensa de Azul 
daba cuenta de la donacion de iitiles escolares para 
las internas del Asilo de Huerfanas por pane del con 
sejo escolar en reiteradas oportunidades. "Donativos 
al Asilo de Huerfanas", El lmparcial, 12 de octubre 
de 1898, y 14 de julio de 1899. 

38 Tal como plantea Donzelot para el caso euro 
peo, la preocupacion en el siglo XVIII por la nifiez 
abandonada tuvo su contraparte en dos principios de 
solucion. Por un lado con la figura del medico en las 
familias burguesas (sea a rraves de la redaccion de los 
manuales de crianza con consejos dirigidos a las ma 
dres o con su presencia flsica). Pero en el caso de los 
sectores populares, quienes no renian el acceso al 
medico ni a la lectura, la introduccion de controles 
y de pautas de moralizacion y saneamiento de su vida 
diaria, se dio a rraves de instiruciones mutuales, civi 
les y filantropicas de todo tipo que vinieron a reern 
plazar a los sisternas de hospitales y asilos estatales 
colapsados y obsoletos. Donzelot, Polic!a, 1990. 

ci6n, al mismo tiempo la beneficencia 
sigui6 estando en manos privadas, gene 
ralmente a cargo de las mujeres notables 
del pueblo, apoyadas en no pocas oportu 
nidades en la estructura de la Iglesia cat6 
lica. El Estado no incorpor6 a la benefi 
cencia dentro de su aparato burocratico, 
sino queen algunos casos fue su colabora 
dor. 37 Las asociaciones civiles, mutuales y 
religiosas vinieron a cubrir estos vacfos, 38 

y la educaci6n que para el Estado nacional 
debfa ser laica, qued6 en otros ambitos y 
para ciertos sectores mas desprotegidos de 
la sociedad, en manos de las insrituciones 
religiosas que se encargaban de la benefi 
cencia. La persistencia de la caridad cat6 
lica no fue asi, contradictoria con el idea 
rio liberal que en materia polftica sosrenfa 
la clase dorninante. Tal como lo planrea 
Beatriz Moreyra para el caso de Cordoba, 
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·'4 Di Stefano y Zanta, Historia, 2000. 
35 En 1895 la presidenta informaba que a su Ila 

mado vendrfan al pueblo unas Hermanas de la Cari 
dad para establecer un colegio bajo la advocacion del 
Sagrado Corazon sufragado por la asociacion. Para 
esro le entregarfan los fondos con que contaba la aso 
ciacion deposirados en el Banco Comercial, para que 
se instalasen. Archivo Sagrado Corazon de Jesus de 
Azul (en adelante ASCJA), Actas, folio 135, 1 de mayo 
de 1895. 

·"6 "Propaganda perniciosa", El Eco, 1 7 de junio 
de 1897. 

del clero no interfiriera con el proyecto de 
naci6n que se pretendia instalar. 34 

Asf, los asilos religiosos, fundados por 
la Sociedad Damas de Caridad tanto en 
Azul como en Tandil, vinculados a la 
Iglesia local en ambos pueblos, asistfan 
desde un lugar mas que tradicional al 
Estado en una preocupaci6n central del 
periodo: la nifiez abandonada, dandoles 
techo, comida, pero tambien educaci6n. 
Si las <lamas de Azul a poco de fundar el 
asilo pusieron a disposici6n de la organi 
zaci6n de un colegio religioso todos sus 
recursos,35 para las de Tandil la educaci6n 
Se contaba entre SUS metas mas preciadas. 
Allf, las nifias huerfanas y pobres que se 
recibfan en el asilo para educarse debfan, 
como decfa el Eco, "llegar a ser con el 
tiempo buenas madres de familia'', que 
dando entre cuatro y cinco afios bajo el 
cuidado de las Hermanas, tiempo que 
duraba la educaci6n, "para que asf pueda 
ser provechosa la acci6n del benefice esta 
blecimiento". 36 

De modo que si bien nos encontramos 
en un periodo de secularizaci6n de insti 
tuciones, en el que el Estado en proceso 
de formaci6n avanz6 sobre espacios que 
tradicionalmente habfan pertenecido a la 
jurisdicci6n eclesiastica como la educa 
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encontradas, la reconstrucci6n de la realidad fue alli 
mas dificultosa por la dispersion de las fuentes. 

41 Museo Ernografico y Archivo Hist6rico Enri 
que Squirm (en adelante i\lEAHES), Actas de sesiones 
rnunicipales, libro mirn. 3, sesion del 3 de noviern 
bre de 1880. 

42 Ibid., sesiones del 3 de noviembre de 1880 y 
del 24 de eoero de 1881. 

';3 Dato que se desprende de algunas sesiones de 
la epoca en que se trataban cuestiooes como el sumi 
nistro de medicamentos para el hospital. 

·H En sepriembre de 1883, uoa comisi6n de seno 
ras encargada de obtener recursos para la fundaci6n 
del hospital remitfa a la corporaci6n municipal una 
localidad para la funci6n que darfan en el teatro "a 
beoeficio del hospital proyectado". MEAHES, Actas de 
sesiones municipales, libro ruim. 4, sesi6n extraor 
dinaria del 6 de septiernbre de 1883. 

afio 1880, se sac6 a colaci6n "la cuestion 
Hospital de Caridad", ya que considera 
ban de gran necesidad establecer uno en el 
pueblo, de alli que trataran el tema con 
detenci6n.41 Por estas razones, en la mis 
ma sesi6n designaron una comisi6n de 
caballeros para que iniciara de inmediato 
los trabajos para la formaci6n del hospital, 
comenzando por levantar una suscripci6n 
en el vecindario, tomando la iniciativa la 
municipalidad con 20 000 pesos y la do 
naci6n de un terreno. Una vez terminada 
su instalaci6n serfa municipal, estando su 
administraci6n a cargo de una comisi6n 
de vecinos de la que formarfa parte un 
miembro de la corporaci6n municipal y 
que serfa nombrada una vez finalizadas 
las obras. 42 

Pero para 1883, aquella iniciativa no 
habfa dado sus frutos de manera absoluta 
ya que si bien el hospital existfa,43 no fun 
cionaba en un edificio propio tal como 
habfa sido la inrencion inicial, y una comi 
si6n de <lamas se ocupaba de reunir recur 
sos para lograr este cometido.44 

39 Moreyra, Cuestum, 2009. 
40 Cabe sefialar que la diversidad de fuentes halla 

das es mayor para el caso de Azul, lo que nos perrni 
rio hacer un seguimiento mas sisternarico como se 
dernostrara. Si bien en Tandil esrarnos en condiciones 
de hacer afirmaciones respecto de las similitudes 

La salud en los espacios de nuestro estudio 
fue un rnotivo central para que las asocia 
ciones privadas se pusieran en acci6n, par 
ticularmente, en este caso, las no tradicio 
nales ligadas a las logias mas6nicas locales. 

La atenci6n de la salud en Azul fue 
una preocupaci6n constante y al parecer 
diffcil de resolver, a juzgar por el tiempo 
que transcurrfa entre cada intento fallido 
de formar un hospital, o frente a las defi 
ciencias en el funcionamiento de los luga 
res destinados a la atenci6n sanitaria que 
se lograban instalar, situaci6n que, con 
matices y diferencias, encontramos tam 
bien en Tandil.?" En una sesi6n de la Cor 
poraci6n Municipal de Azul de fines del 

LA ATENCION DE LA SALUD 

este sistema mixto de asistencia servfa al 
Estado en tanto y en cuanto estas institu 
ciones se convirtieron en vehf culos trans 
misores de la modernidad, mejorando las 
costumbres de los pobres, rnoralizando 
los, pero tambien difundiendo un men 
saje de resignaci6n hacia su situaci6n y de 
agradecimiento por la ayuda recibida. .Aun 
no se concebfa la atenci6n de la pobreza 
como derecho, sino como favor. Era un 
modo de naturalizar su situacion y justi 
ficar la acci6n de remiendo al que recurrfa 
el Estado, que dej6 en otras manos la ma 
yor parte de la acci6n social, depositando 
en diversas instituciones una clara funci6n 
atenuadora de conflictos sociales. 39 
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47 "Intendencia municipal", El lmparcial, 27 de 
enero de 1895. 

48 "El hospital", El lmparcial, 31 de enero de 
1895. No era la primera vez que se daba esta recurren 
cia municipal a las senoras del pueblo. Asf como hici 
mos hincapie en la importancia del aporte econ6mico 
del poder municipal para el sostenimiento de las ins 
tituciones de caridad privadas, debemos tambien 
mencionar que en otras oportunidades eran las mis 
mas autoridades quienes las convocaban para actuar 
en favor de las pobres, lo que solia ser habitual en las 
fechas patrias. Vale destacar que varias de estas seno 
ras y senoritas tenfan relaciones con las asociaciones de 
beneficencia locales, es decir que el poder local recu 
rrfa a mujeres institucionalizadas, a aquellas que 
tenfan experiencia previa para ocuparse del cometido 
encargado, en este caso una forma diferente del poder 
de asumir la responsabilidad social. El lmparcial, 
25 de mayo de 1894. 

di6 convocar a una comisi6n de senoras 
para traspasarle la administraci6n del lugar. 
Asimismo, se esperaba que la comisi6n 
aumentara el mimero de miembros y recu 
rriera a la organizaci6n de bailes, bazares, 
etc.' para reunir mas fondos, a fin de que 
"fueran ellas la base de una asociaci6n filan 
tr6pica, robusta, que levantara un dfa no 
lejano el unico asilo de caridad del Azul".47 

Si bien aquel Asilo Hiram, organizado 
bajo el patrocinio de la logia mas6nica del 
pueblo, habfa sido transferido al poder 
local para asegurar el mejor destino de 
una institucion que no podfa solventarse 
de forma privada, estaba claro ahora que, 
afios despues, la municipalidad carecfa del 
aparato organizativo necesario para llevar 
adelante una obra de tamafia envergadura, 
en una etapa de pleno crecimiento. En 
este sentido, se buscaba el auxilio de una 
comisi6n de <lamas que pudiera aportar 
tal estructura de organizaci6n para incre 
mentar los recursos de origen municipal.48 
El Estado local aun no estaba suficiente 
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45 MEAHES, "Memoria de la Logia Estrella del 
Sud", 21 de marzo de 1886. 

46 El lmparcial, 9 de agosto de 1894. En 1895, la 
prensa hacfa una referencia explicita al "Hospital 
Municipal", manteniendo la queja: el lugar no llena 
ba las funciones para las que habfa sido creado, a pesar 
de los esfuerzos econ6micos hechos por la municipa 
lidad al respecto. El lmparcial, "Inrendencia munici 
pal", 27 de enero de 1895. 

De forma paralela a estos proyectos 
municipales y en respuesta a la necesidad 
que habfa en la localidad de un estable 
cimiento para atender a los enfermos in 
digentes, la logia mas6nica local habfa 
fundado su propio hospital, el Asilo Hi 
ram, en 1884. En 1886, siendo presidente 
de la logia Ruperto Dhers y en ocasi6n de 
cumplirse el segundo aniversario del asilo 
se propuso el traspaso del mismo a la 
municipalidad. Dado el crecimiento de 
la poblaci6n y del aumento de las necesi 
dades en Azul, proponfan a la corporaci6n 
municipal "refundir, transformar el Asilo 
Hiram en un hospital general del pueblo 
bajo los auspicios y custodia de la mu 
nicipalidad" .45 En sinresis, durante este 
tiempo habfan funcionado de manera si 
mulranea dos instituciones sanitarias, pe 
ro de acuerdo con las fuentes, ninguna de 
ellas respondfa adecuadamente a las de 
mandas del pueblo, y habrfa de transcurrir 
mucho tiempo antes de que se lograra esto. 
Asf, aun en 1894, varios afios despues de 
aquella iniciativa, El lmparcial planteaba 
que existfa la intenci6n de fundar un hos 
pital "digno de la ciudad de Azul", hacien 
do referencia a la situaci6n poco propicia 
en que se encontraba el existente que, deda, 
careda hasta de sabanas, razon por la cual 
llamaban al intendente a abastecerlo.46 

En tal sentido y como forma de supe 
rar esta situaci6n, la municipalidad deci 
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51 Nos referimos al Asilo de Huerfanas de la 
Sociedad Damas de Caridad de Azul (asociaci6n orga 
nizada a partir de la iniciativa del cura parroco local), 
fundado en 1886 y al Asilo de Mendigos de la 
Sociedad Hermanas de los Pobres del mismo pueblo, 
recientemente esrablecido en enero de 1898. Esta 
ulrima era una asociaci6n de mujeres ligadas a logia 
mas6nica local. 

52 "El Hospital Municipal. Su clausura", El lm 
parcial, 13 de abril de 1898. La municipalidad, por su 
parte, no se desentendi6 totalrnente de esos enfermos, 
ya que en las planillas de salidas aparece registrado 
el pago que efectuaban al Asilo de Mendigos por la 
atenci6n de personas enviadas allf por la municipali 
dad, adernas de la subvenci6n mensual que tenfa asig 
nado el asilo. AMA, Analisis de planillas de salidas de 
la municipalidad de Azul entre los afios 1890 y 1898. 

53 En 1899, de las sesiones municipales se des 
prende la existencia de un hospital municipal. Archivo 
del Concejo Deliberante de Azul (en adelante ACDA), 
Actas de sesiones, libro mim. 1, sesi6n del 12 de agos 
to de 1899. 

cuanto al cumplimiento de objetivos y la 
fundaci6n de establecimientos,51 la mu 
nicipalidad no pudo concretar, como ha 
bfa planificado, el cometido del hospital. 

Un dato mas viene a ilustrar este pro 
ceso de biisqueda de apoyo en las organi 
zaciones privadas lideradas por mujeres: 
dado el cierre resuelto para el hospital, los 
enfermos que en ese momento se encon 
traban asilados alli, pasarfan a un espacio 
determinado a tal fin dentro del Asilo de 
Mendigos, sostenido por la Sociedad Her 
manas de los Pobres, "rnientras terminan 
las obras del nuevo hospital o se tomen 
orras disposiciones".52 Era asi nuevamente 
una instituci6n ligada a la logia mas6nica 
la que tomaba la iniciativa en la atenci6n 
de la salud .piiblica del pueblo. Y si bien 
esta clausura pareci6 ser temporal,53 fue 
hasta 1902 cuando volvemos a tener noti 
cia, por medio de El lmparcial, del Hospital 

49 "El nuevo hospital. La salud publica", El 
Imparcial, 6 de junio de 1897. 

50 "El hospital", El Imparcial, 12 de noviembre de 
1897. 

mente organizado como para obviar el 
concurso privado en la atenci6n de nece 
sidades que, como la educaci6n o la salud, 
aun no se identificaban totalmente como 
una obligaci6n publics, de tal modo que 
la atenci6n de la pobreza y las carencias 
de los actores sociales marginales sigui6, 
en este periodo, siendo competencia de la 
solidaridad de la sociedad civil y de las 
instituciones de beneficencia surgidas en 
su seno. En ellas, las <lamas, como vimos, 
desarrollaron tareas centrales para ese Es 
tado que, aunque no incorpor6 a la bene 
ficencia en un aparato burocratico orga 
nizado, no por eso dej6 de reconocer los 
problemas que para su gobernabilidad 
representaban las demandas sociales de 
ayuda, a las que las diversas comisiones 
pretendfan responder. 

Hacia 1897, todo pareda indicar que 
los objetivos iniciales no podfan cumplirse 
tal como se tenfa previsto, ya que el perio 
dico comentaba que por falta de recursos 
"la obra del hospital marcha lentamen 
te".49 Segun lo reflejado por la prensa, tras 
la construcci6n de dos pabellones, los tra 
ba j os se habfan paralizado.P" Pero ven 
drfan tiempos peores, ya que al afio 
siguiente la municipalidad decidi6 clausu 
rarlo, determinaci6n tomada tras una ins 
pecci6n realizada por el doctor Zavala y 
algunos vecinos, en la cual se hizo evi 
dente la falta de higiene en que se encon 
traba funcionando, problema que se su 
maba asf al de la falta de infraestructura 
propia. Es de destacar que mientras las aso 
ciaciones privadas (fueran cat6licas o mas6 
ni cas) por esta epoca eran pr6speras en 
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56 Lappas, "Masoneria", 1981. 
57 Ibid., p. 186. 

Tras algunos afios de existencia del 
mencionado asilo, en 1888 y luego de la 
conformaci6n en Tandil de la Sociedad 
Damas de Caridad ligada, como su vecina 
de Azul, a la Iglesia cat6lica del pueblo, las 
senoras que la integraban decidieron ins 
talar un Hospital de Caridad que durante 
un tiempo funcion6 de manera simultanea 
con el establecimiento mas6nico. Pero en 
junio de 1888 la logia propuso a la muni 
cipalidad (por motivos econ6micos) ven 
derle el Asilo San Juan, y si bien se lleg6 
a un acuerdo entre las dos partes, la logia 
no cobr6 lo acordado y segun se des 
prende de la prensa, tambien sigui6 ha 
ciendosc cargo de la administraci6n del 
mismo por medio de la Sociedad Her 
manas de los Pobres, formada, como en 
Azul, por las esposas, hermanas e hi jas de 
los masones. 

En 1895 se reabri6 el debate en torno 
al acuerdo y, tal como la prensa lo pone 
de manifiesto, la logia reclam6 el pago de 
lo que se le debfa. Segun El Eco, el nuevo 
compromiso asumido planteaba que a par 

tras intenso trabajo, los masones del Tandil 
tuvieron la satisfacci6n de anunciar que el 
10 de octubre de 1880 procederfan a la inau 
guraci6n del centro sanitario [ ... ] al que 
denominaron Asilo San Juan. La organiza 
ci6n y direcci6n de la insritucion estuvo a 
cargo del doctor Jose Fuschini.57 

la de primeros auxilios, tal como comenta 
Alcibiades Lappas.i" Pero, dice, dado el 
crecimiento de las necesidades del pobla 
do, se comenz6 a barajar la idea de formar 
un hospital. Asf, 
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54 Podemos mencionar, entre otras, a Honoria 
de Lafontaine, Marfa B. de Wortelboer, Honoria de 
Piazza, Magdalena de Dhers. Tambien formaba par 
te de la comisi6n Leonor F. de Pintos, esposa del 
intendente en funciones. "Hospital Municipal. Co 
misi6n de Damas", El Imparcial, 8 de enero de 
1902. 

55 De su funcionamiento paralelo dan cuenta las 
planillas de salidas municipales, en las que constaba 
aun para 1898 (afio de su clausura), el pago de medi 
camentos a Marchisio para el hospital, alquiler de la 
casa que este ocupaba, sueldos varios de empleados, 
artfculos diversos, asf como pago al Asilo de Mendigos 
por la asistencia de enfermos pobres adernas de la sub 
venci6n mensual correspondiente. 

Municipal, gue estarfa por entonces fun 
cionando, simultaneamentc a la decaden 
cia del Asilo de Mendigos. En esta nota, la 
municipalidad decidfa por decreto (porno 
poder hacerlo ella misma de forma ade 
cuada) confiar la administraci6n y direc 
ci6n del Hospital Municipal a una co 
misi6n de senoras entre cuyos nombres 
aparecfan muchas otrora vinculadas a las 
Damas de Caridad y a las Hermanas de 
los Pobres, gue por esta epoca la misma 
fuente daba por disuelta.5 Nuevamente, 
como en un cfrculo vicioso, el poder local 
debfa recurrir a una comision de <lamas 
para atender la salud de la poblaci6n, mo 
menta en gue se inici6 un nuevo periodo 
en la materia, ya gue estas <lamas se encar 
garfan de poner fin al estado "lamenta 
ble" en gue, segtin el peri6dico describfa, 
se encontraban los internos del Asilo de 
Mendigos.55 

Si bien con menos vicisitudes, situa 
ci6n similar pareci6 seguir la salud en Tan 
dil. La preocupaci6n por este tema se hizo 
presente tarnbien aguf en epocas tem 
pranas de la vida del pueblo, siendo igual 
mente la masonerfa local la gue tom6 la 
iniciativa. Hacia 1876 la logia cre6 una sa 
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En el marco de la consolidaci6n del Es 
tadonaci6n en Argentina, que se acorn 
pafi6 de un discurso fuerrernente rnorali 
zador, dentro del cual se pretendfa ajustar 
a ciertas pautas de comportamiento a sec 
tores de la sociedad como los inmigran 
tes y las mujeres, vemos que algunas de 
ellas, particularmente las notables locales, 
formaron parte de la red asociativa que se 
desarroll6 a fines del siglo XIX y princi 
pios del xx, encontrando allf una oportu 
nidad de participar en lo politico, enten 
dido de un modo mas amplio que la rnera 
concurrencia a las urnas como electoras o 
elegibles. 

En el marco de la situaci6n de desbor 
de social al que se vio enfrentado el Estado 

CONCLUSIONES 

y lleg6 incluso a ser presidenta de esa ins 
ti tuci6n en 1888. Es de suponer gue el 
poder local recurrfa, como lo hacfa en 
Azul, a <lamas reconocidas en el pueblo 
por su labor benefica, como medio de 
hacerse de un aparato que les ayudara en 
tareas para las gue este no contaba con 
medios. La sola presencia de estas mujeres 
en la colaboraci6n, probablemente era una 
garantfa en cuanto al poder de convoca 
toria que tenfan y por ende al exi to de las 
iniciativas tomadas. 

Ellas, por su parte, se movilizaban ante 
estos pedidos canalizados a traves de la 
prensa o de los representantes del poder 
local, motivadas por una percepci6n com 
partida acerca de las dificultades que se 
desprendfan de las necesidades no resuel 
tas que, como en el caso de las maestras y 
la educaci6n antes sefialado, aparecfa con 
claridad ante sus ojos, en tanto miembros 
de esa comunidad. 

58 "La municipalidad, la logia y el hospital", El 
Eco, 25 de agosto de 1895; "La logia, la municipali 
dad y el hospital", 29 de agosto de 1895, y "El 
Hospital Municipal", 29 de septiembre de 1895. 

59 Ibid., "Campo neutral", 2 de septiembre de 
1888. 

60 Ibid., "Beneficio para el hospital", 9 de mayo 
de 1897. 

Cabe destacar gue la senora de Borghi 
pertenecfa a las Hermanas de los Pobres, 

habiendo la Intendencia aceptado el bene 
ficio que galantemente le ha ofrecido el sefior 
Clerico, director de la Compafifa de Acr6 
batas que con tanto exiro funciona en la 
localidad, para el Hospital Municipal, ha 
solicitado el concurso de la amable senora 
Giacomina B. de Borghi, y de otras damas 
mas para la colocaci6n de las localidades. 60 

tir del 1 de enero de 1896 comenzarfa la 
municipalidad a pagar lo gue debfa.58 

Si en principio el traspaso no fue auto 
rnatico, a pesar de existir un pacto que asf 
lo establecfa y la logia sigui6 teniendo 
influencia en el sostenimiento del hospi 
tal, cuando finalmente se realiz6 el nuevo 
acuerdo esta transferencia tampoco irn 
plic6, en este momento, la toma en sus 
manos por parte del poder local de forma 
absoluta de la atenci6n de la salud, ya gue 
debi6 recurrir a algunas <lamas en reite 
radas oportunidades quienes fueron Ila 
madas a colaborar en el sostenimiento de 
la obra del ahora Hospital Municipal. Asi, 
tan to las Damas de Caridad como las 
Hermanas de los Pobres fueron convoca 
das por la Comisi6n Administradora del 
Hospital Municipal para colaborar con esa 
instituci6n. 59 En repetidas oportunidades 
fueron publicados estos pedidos, en los 
que se comentaba que 
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