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Resumen 
 
El presente escrito es parte integrante de un estudio más amplio sobre la construcción 
del rol de inspector/supervisor en la provincia de Buenos Aires como forma de identificar 
políticas públicas en relación con la formación de cuadros jerárquicos en educación. En 
esta oportunidad intentamos responder las preguntas sobre cómo se configuró y fue 
cambiando el perfil de inspector/supervisor y qué relación tienen estos perfiles con las 
políticas educativas y de formación docente en diferentes momentos del siglo XX. 
Tomamos como punto de partida el código Berra que, a fines de siglo XIX establece 
parámetros para el rol que luego irán tomando diferentes formas. Pasamos revista a 
algunos hitos como las inspecciones memorables de los años 1930 y sus asesores, y el 
estatuto docente del peronista entre otros. En nuestro análisis entendemos, desde una 
perspectiva socio-histórica, que estos perfiles y políticas responden a corrientes de 
época que intentan articular de manera específica el sistema educativo para dar 
respuestas a las intenciones políticas y modelos de desarrollo explicitados o no en esos 
periodos. Dejamos planteada la pregunta sobre la necesidad o conveniencia de pensar 
una formación específica para el rol de Inspector/supervisor educativo en la provincia 
de Buenos Aires, e identificamos la necesidad de ampliar la investigación y el debate 
sobre el tema. 

Palabras clave: Inspector educativo; perfiles profesionales; sistema educativo; historia 
de la educación; formación específica en supervisión.   
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Ponencia (Versión sintética) 

Introducción 

El rol del inspector/supervisor deviene fundamental en el sistema de educación de la 
provincia de Buenos Aires desde sus orígenes. La inspección de las escuelas como 
forma de garantizar la presencia del Estado en territorio y visibilizar su accionar está 
presente en las primeras normativas bonaerenses sobre educación (Dufour, 2008). Para 
asegurar la acción estatal y los principios legales, en diferentes periodos se requirió de 
los inspectores determinados atributos (Canabal, Bulfenson y Cruz, 2019). De un 
análisis de estos requerimientos se podrían delinear perfiles específicos del 
inspector/supervisor demandado en cada periodo. estos perfiles podrían pensarse como 
los requerimientos de formación, en términos de trayectoria, de características 
personales y de experiencia que los agentes educativos debieron tener para poder 
desempeñarse como inspectores/supervisores (Volanté y otro, 2008). 
En este trabajo intentamos desde el análisis bibliográfico y documental esbozar algunas 
líneas que ayuden a caracterizar el perfil de inspector/supervisor en diferentes periodos 
con miras a identificar rupturas y continuidades en la construcción del rol de 
inspector/supervisor en la provincia de Buenos Aires. Es dable aclarar que este escrito 
es parte integrante de un estudio más amplio sobre la construcción del rol de 
inspector/supervisor en la provincia de Buenos Aires como forma de identificar políticas 
públicas en relación con la formación de cuadros jerárquicos en educación, llevado a 
cabo por equipos de investigación del CIIE-Avellaneda y de la UNTreF. 

El código Berra y la idea de inspector 
El Código para la Instrucción Primaria de 1897 o Código Berra, por ser éste el Director 
General en ese momento, reguló y especificó las tareas del inspector en la provincia 
(Pinkasz, 2001). En ese entonces la política pública se dirimía entre la civilización y la 
barbarie en términos sarmientinos (Puigross, 2002). Se incentivó la constitución del 
Estado Nacional a través de los incipientes organismos estatales, entre ellos la escuela, 
poniendo énfasis en la alfabetización de los habitantes. 
En este contexto, el inspector comenzó como un intelectual de segunda línea adherente 
a la causa escolástica sin necesidad de tener experiencia en el sistema (Dufour, 2008), 
para después exigirles algún paso por la escuela y el título de maestro normal. Cuestión 
que marca la impronta normalista del sistema (Pinkasz, 2001). El nombramiento lo hacía 
el Director General por recomendación del Consejo Escolar Distrital y de otros 
inspectores y funcionarios. Más tarde, se agregaría una evaluación escrita de idoneidad. 
Sus funciones exigían autoridad, carisma para conferenciar, disponibilidad para viajar a 
todos los rincones de la provincia y de vincularse con las autoridades y referentes 
locales para promover e incentivar la asistencia a la escuela. Cuando no, debía ir él 
mismo a buscar a los alumnos casa por casa. (Pinkasz, 2001) 

Los inspectores como referentes de la cultura 
En el periodo comprendido por las décadas de 1910 a 1930 se consolidó como eje un 
patrón de acumulación agro-exportadora (Basualdo, 2010) que acentuó la 
concentración de riquezas y desató alguna acción reaccionaria de un emergente sector 
burgués (Halperín Donghi, 2000a). Esto, en educación se tradujo en la consolidación de 
la identidad nacional y el desarrollo de una cultura de elite (Puigross, 2002). 
El perfil necesario de inspector exigía, además de la titulación como maestro normal, 
ser una autoridad reconocida, tanto por sus conexiones con gente de la cultura como 
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por ser el brazo intelectual del gobierno (Dussel, 1995). A cargo de ellos estaban 
asesores de la talla de Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga y Alfonsina Storni. Los 
inspectores eran los encargados de diseñar los programas y redactar textos escolares 
para ser utilizados en todo el sistema provincial. Se accedía al cargo por designación 
del Director General, y recomendación del Consejo de Educación, y luego de una 
prueba de idoneidad. 

Rasgos conservadores de la inspección 
En las décadas que siguieron a la última presidencia de Hipòlito Yrigoyen, en el poder 
nacional y provincial se instauraron y alternaron gobiernos facto y constitucionales, con 
una misma impronta de una política de concentración de capitales y favorecimiento de 
las clases altas, donde la iglesia gana un importante poder como garante moral de los 
argentinos y por ende, en la educación (Halperín Donghi, 2000b). En esta perspectiva 
de moral cristiana nacional, se implicaba también la asimilación del inmigrante al ser 
nacional. (Schoo, 2014) 
El perfil de inspector requirió, además de los requisitos del periodo anterior, el fomento 
de los valores de moralidad cristiana, la aprobación de un concurso de oposición, 
reconocimiento del funcionario local y, para algunos casos, la anuencia de la iglesia para 
su designación (Panella, 2005) 

Los inspectores del peronismo en la provincia de Buenos Aires 
En este periodo la política se centró en el desarrollo industrial y la sustitución de 
importaciones desde una perspectiva nacional y social lo que implicó el reconocimiento 
de nuevos derechos a la clase trabajadora impulsados primero desde una doctrina 
laborista, para luego encolumnarse en una más personalista bajo la figura de Perón. 
(Sarlo, 2001). La iglesia ocupa un papel importante aportando sus intelectuales al 
gobierno de la educación (Caimari, 1994). Con esto se sustentan los ideales de moral 
cristiana. También se le da impulso a la educación técnica para formar trabajadores para 
la industria. 
Los inspectores acceden al cargo por concurso público de oposición de acuerdo al 
estatuto bonaerense, agregan a su perfil capacidades técnico-legales y valores morales 
nacionales. Fomentan el desarrollo de una cultura nacional con fuerte militancia política. 
Buenos Aires se diferencia de la nación en la forma de conseguir estas cuestiones. 
Mientras la Nación es acusada de control ideológico, el gobierno provincial opta por la 
búsqueda del consenso y el acuerdo (Panella, 2005). 

El impacto del desarrollismo en la supervisión educativa 
 A partir de 1955 y en la década de los 1960, la Argentina se caracterizó por la 
alternancia de gobiernos militares y civiles pero controlados por las jerarquías militares 
y la proscripción del peronismo. Se sostuvo la idea del desarrollo técnico como eje de la 
economía, pero asociado a las clases altas que seguían en control del aparato 
productivo primaria. Se fomenta la concentración de riquezas (Potash, 1985) 
En la educación la meta fue preparar recursos para el desarrollo a través del trabajo 
científico y la planificación (Puigross, 2003). Los inspectores detentan títulos docentes 
y agregan a su perfil la capacidad de liderazgo para la formación de cuadros directivos, 
para acceder al puesto necesitan no sólo aprobar el concurso de oposición, sino también 
la recomendación del funcionario de turno. 

Dictadura y vuelta a la democracia: los rasgos latentes en la supervisión 
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A fines de los años 1960 y hasta los años 1980, el terrorismo de estado de los gobiernos 
militares impulsó un verdadero control ideológico de la población (sic). En lo económico, 
se instaló un régimen de valorización financiera que se extenderá a hasta el principios 
del siglo XXI (Basualdo, 2010). El liberalismo y el incentivo al consumo,  se contraponía 
con la austeridad y la moralidad cristiana que se impulsa desde las esferas educativas 
(Tedesco, 1987). Dentro del mismo discurso educativo se contradecía la invocación de 
la libertad y creatividad para el desarrollo cognitivo del niño con la necesidad de un 
disciplinamiento conductual como base para ese desarrollo. Más tarde, después de 
1983, con la vuelta a la democracia la necesidad de democratización de las prácticas y 
las ideas del desarrollo del capital humano primaron en las políticas (Carciofi, 1987). 
En cuanto a los inspectores, durante los gobiernos militares tuvieron una función 
centralmente de control, a pesar de los discursos pedagógicos ascéticos accediendo al 
cargo por concursos que necesitaban de la anuencia de los funcionarios de turno. 
Cuestión que cambia con la sanción en 1987 del estatuto del docente (CTERA, 2019). 

El nuevo siglo: entre avances y retrocesos 
A partir de los años 1990, los gobiernos democráticos promueven nuevos derechos y 
cambian la clave de lectura de algunos acontecimientos. En el nivel provincial surgen 
alianzas de poder que se mueven entre matrices liberales y estado-céntricas (Giovine, 
2012). En lo económico predominan ciclos hiperinflacionarios y de estabilidad, con 
tendencias neoliberales y privatizadores y otras de desarrollo y enfoque económico 
social. Se cuestiona la calidad de la educación y se hacen diversas acciones para su 
medición. 
El perfil del inspector adquiere un carácter más integral y complejo, centrándose en la 
necesidad de afianzar una autoridad pedagógica con liderazgo para el cambio, con 
capacidad de coordinación de equipos y resiliencia (Bulfenson, 2016). A partir del 2015 
se pone en evidencia la impronta de control que un giro de gestión demanda. 

A modo de conclusión 
Como vemos, el perfil de inspector cambia y se acomoda a las épocas y a la política 
educativa de la gestión gubernativa en el poder, parece seguir los vaivenes de la política. 
De todas formas, si se piensa en el inspector/supervisor como un agente educativo que 
contribuya a la mejora de la escuela y del sistema, es evidente que necesita 
conocimientos específicos, adecuados y situados para una intervención efectiva. Esto 
es así, dada la complejidad que adquieren las instituciones, y el hecho educativo en sí. 
En este sentido, es que nos preguntamos si el pensar una formación específica para el 
cargo de supervisor es posible. 
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