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Según Mary Nash (1984), la historia de las mujeres debe escribirse desde nuevas 
dimensiones, es decir aplicar teorías y metodologías que superen a las que 
tradicionalmente se han utilizado para escribir historia política. Propone un mayor 
acercamiento con otras disciplinas que contribuyen a elaborar un marco conceptual pará 
los estudios de género y con las corrientes historiográficas renovadoras, particularmente 
con la Nueva Historia e Historia Social, mismas que a su vez, mantienen una óptima 
relación con la Antropología (NASH: 1984; 24-25). 
Al discutir cuáles son los espacios de las mujeres, nos asalta la certidumbre de que no son 
de manera fundamental los espacios público-políticos sino los espacios doméstico-

familiares. Por ello, la propuesta teórico-metodológica de Mary Nash y Carmen Ramos 
(1994), es de un peso importante para esta investigación. 

No sólo nos interesa reconstruir y comprender la situación laboral-sindical-
política de las maestras rurales. Quizá no constituya la mejor manera de conocerlas, 
porque seguramente obtendríamos muy poca información acerca de su presencia. En 
cambio, indagando desde los ámbitos domésticos y escolares nos acercamos más a lo que 
se considera la esfera vital de las interacciones sociales cotidianas. Antoine Proust nos 
dice que lo privado, como tal, nace en el seno mismo de la familia y que se trata de 
estudiar estos conceptos a partir del estudio de las fronteras y los espacios de lo privado y 
lo público. 
No es sencillo documentar la vida cotidiana de las escuelas y de la vida de los 
educadores, la documentación radica en expedientes oficiales, apegados a formatos y a 
fríos estilos burocráticos, no obstante, es con lo que se cuenta, además de la historia oral 
y la literatura de la Época. Podría decirse que lo que se presenta en esta ponencia es un 
avance de la investigación, un esfuerzo por documentar la vida cotidiana de las maestras 
rurales en el Valle del Mezquital. Empezando por las maestras estatales, de escuelas 
municipales en Tula y posteriormente de las maestras federales en otros puntos de la 
región. 

El tipo de documentos consultados describen espacios en que se realizaba la 
educación, las acciones, y ocasionalmente encontramos descripciones de las personas que 
participaban en este proceso, por ello se tratará de ir construyendo contextos a partir de 
las descripciones Posibles. 

La maestra del pueblo de Santa Ana: 
Esther González era, en 1922, la directora de la escuela oficial mixta de tercera clase, de 
Santa Ana, un pueblo del distrito de Tula. 
La señorita profesora tenía 29 años de edad y 6 de antigüedad en el servicio; llevaba 
trabajando 4 años en el pueblo de Santa Ana. Y según los documentos, enfrentaba 
constantemente la inseguridad en el empleo debido a que carecía de título. En los 
informes del Juez auxiliar se le menciona como "la profesora no titulada". 



El espacio de trabajo: 
Según la noticia detallada del estado del local de la escuela (y plano), tenía las siguientes 
características: 
"Tocante al local de la escuela, es una pequeña bobeda (sic.) antigua que está unida a la 
Yglecia (sic.), tiene un espesor de 5 metros 45 centímetros de largo, por 4 metros 16 
centímetros de ancho, con una altura interior de 4 m.50 cm. 
Cerca de la Escuela está el panteón y terrenos de sembradura. El C. Benigno PÉREZ 
tubo (sic.) a bien hacer una reposición a dicho plantel, que estaba en ruina faltándole 
únicamente compostura al piso y a la fachada de la humilde bobeda (sic.)" (AHEH: fondo 
Tula, 1929). 
La maestra Esther informó que durante el año escolar que finalizaba (noviembre 1922), 
atendió "a los grupos de 1°, 2° y 3°, con un número de 35 niños y 16 niñas del primer 
grupo; 5 niños y 11 niñas del segundo y 1 niño y 2 niñas del tercer grupo." (Ibid.) 

Es decir en un espacio de un poco más de 20 metros, en una bóveda que no contaba más 
que con una puerta de un metro y una ventanita de menos de un metro (véase plano del 
expediente). En el pequeño local, se reunían diariamente a trabajar con la maestra 70 
niños y niñas, durante 15 horas: 6 horas se dedicaban a los niños de tercero, 6 horas a los 
de segundo y 3 a los de primero. 

La representación social que asistió a verificar los adelantos de los niños en los exámenes 
finales constató además que se carecía de "toda clase de moviliario (sic.) escolar, como 
son bancas, pizarras, etc., etc. para la buena marcha de la enseñanza." (Ibid.) y que pese a 
ello la maestra cumple con las normas y programas que marca el reglamento: 
"No obstante las dificultades expuestas en su humilde concepto, [la maestra] ha procurado 
llenar el programa de estudio, empleando las marchas y métodos y prosedimientos (sic.) 
que la Pedagogía exige en vigor como lo demostraron los trabajos presentados [a los 
exámenes]". (Ibid.) 
Para podernos imaginar un poco el interior del aula, veamos el inventario de muebles que 
reportó la maestra para iniciar el siguiente ciclo escolar en 1923: 

Muebles 
Una mesa para la Directora (muy usada) 	 1 
Un pizarrón 1 
Un estante 	 1 

Libros 
Libros de lectura para ler. año. Lectura y Escritura por Gómez 	5 

" " Lector Mexicano por Oscoy 	 4 
Lector Moderno por Appletón 	8 

II 	 II 	2° " Niño Mexicano por Oscoy 	 5 
" Lector Mexicano por " 	 10 

It 	 II 	 II 	 11 	 11  Herrero. Método de Lectura 	 20 
it  3° 	Niño Mexicano por Murillo 	 3 
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Il 

11 

" Niño Mexicano por Brena 
	 7 

" Aritmética por Manzano 	(de mucho uso) 
	

4 

" Geometría por Palucie 
	 8 

" Geografía del Estado por Manzano 	
11 
	

4 

" Geografía Universal por Yeves 
	 5 

" Historia de México por Manzano 
	 5 

" Manual de Gimnacia 	(sic.) 
	

1 

Útiles_ 
Pizarras 	de mucho uso 	 9 

C. pizarrines 	 1 

C. gises 	 1 
Porta plumas usados 	 8 
Polvos para tinta paquetes 	 1 

(Cuadro de Expediente Esc. Of. Mixta de Santa Ana. AHEH. Fondo Tula 1929) 

Con la información anterior podemos comprender que la maestra Esther, durante los 
cuatro años que llevaba al frente de la escuela, se había concentrado mucho más en la 
enseñanza que en el embellecimiento y equipamiento de la misma. La familiaridad con 
que cita a los libros, su interés porque no se dañen o hagan falta, las peticiones de 
material didáctico así como su dominio de los temas del programa, como mostraremos 
posteriormente, nos presentan a una profesora dedicada a la formación de los niños al 
interior del aula, con poco o ningún interés por realizar tareas hacia el entorno social de 
la escuela. 
Lo sorprendente es como podía trabajar -en un espacio tan pequeño- con 70 niños y niñas 
de diferentes edades y grados, que oscilaban entre los 5 y 14 años, sólo con libros, un 
pizarrón, una vieja mesa, algunos gises y pizarrines (no se menciona la existencia de 
sillas, papel, cuadernos, lápices, bandera, etc.). Su situación personal y las solicitudes de 
apoyo para darle continuidad al trabajo escolar son planteadas de manera humilde y 
respetuosa. 
El Juez auxiliar del pueblo y la representación social que asiste a verificar los exámenes 
las circunscriben ante las autoridades educativas: "Debido al trabajo [la maestra] se vio en 
la imprescindible necesidad de solicitar algunas licencias cortas durante el año para 
atender a su poca salud" (Ibid.) Apoyan la petición de muebles y materiales que hace la 
profesora, debido a que la pobreza de los padres de familia sólo les permite contar con 
"ayudas muy cortas y de poca consideración" . En la lista se solicitan 20 bancas, 1 
pizarrón y una detallada relación de útiles, libros y material didáctico: papel, cuadernos, 
lápices, tinteros, 80 libros de lectura, un ábaco, un juego de geometría, un mapa de la 
República y algunos cuadros para decorar el salón. 

Las enseñanzas de la maestra Esther: 
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Con una cuidada y bella caligrafía (aunque no muy buena ortografía) la maestra lleva el 
registro de sus alumnos. A las autoridades llegó el informe final en el que se señalaban 
datos tales como: la fecha en que los alumnos entraron a la escuela; la cantidad de faltas y 
asistencias; los valores dados a la conducta y a la aplicación (en su mayoría tienen B) y 
con escalas del 4 al O se leen las calificaciones de los alumnos en las materias de estudio 
y un promedio general. En un apartado de observaciones registró a los alumnos que no se 
presentaron a exámenes finales. 

La maestra enseñaba las mismas materias para los tres grados: 
Educación Moral 
Educación Cívica 
Lengua Nacional 
Lecciones de cosas 
Aritmética 
Geometría 
Historia 
Geografía 
Cosmografía 
Dibujo 
Caligrafía 
Canto coral 
Ejercicios Físicos 
Labores Manuales 
El cuadro de calificaciones no nos dice mucho de los contenidos y la forma en que la 
maestra diferencia los niveles en la enseñanza para cada grado. Donde podemos saber un 
poco más al respecto es en los exámenes finales, pues la maestra presentó a la 
representación social una lista de los temas que podían desarrollar los niños según el 
grado: 

Aspectos principales de los programas de estudio: 
Lengua Nacional: 
ler. grado "Lectura por Gómez. Método Torres Quintero; descripción de estampas, 
formación de palabras formando pequeñas oraciones, el nombre del pueblo, fecha y 
nombre del alumno, etc. Decir una recitación." 

2° grado 	"Leer un cuento, una narración, descripción de estampas, escritura al 
dictado, formar pequeñas composiciones, decir una recitación, etc." 

3er. grado 	"Leer un cuento, una narración, un modelo de algún documento, explicar 
lo leído, descripción de estampas, narrar un cuento moral e histórico, decir una recitación, 
escritura al dictado, etc." 

Moral: 
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ler. grado 	"Los principales deberes, respeto a los padres, maestros, a los ancianos, la 

ignorancia, el miedo, etc." 

2° grado 	"Los deberes principales, respecto a los padres, maestros, y superiores, la 
obediencia, efectos de la educación, la avaricia, amor fraternal, el sacrificio de Voltamad, 
la acción de un Jefe Republicano." 

3er. grado 	"La honradez, el aceo (sic.), la cólera, amor fraternal, la envidia, como ser 
para dominar la cólera, etc." 

Lecciones de Cosas: 
1 er. grado 	"Los principales muebles y útiles de la Escuela; su uso, formación y 
propiedades; la silla, la pizarra, el gis, etc." 

2° grado 	"Las plantas y su utilidad, el plomo y sus propiedades, el cobre, el sine, el 
agua, la porcelana, el papel, el carbón, etc." 

3er. grado 	"Los cuerpos, los tres estados, fuerzas la inercia, peso y dencidad (sic.), la 
palanca, preción (sic.) atmosférica, fuentes de calor etc. las plantas y su utilidad, raíz, 
tallo, hojas, flor, fruto y semilla." 

Aritmética: 
ler. grado 	"Formación de los números del 1 al 100, cálculo mental y escrito 
valiéndose de objetos etc. ejercicios cortos de las cuatro operaciones." 

2° grado 	"Formación de cantidades, tabla de multiplicar hasta el 10. Cálculo mental 
y escrito de las cuatro operaciones por cuatro sifras (sic.)." 

3er. grado 	"Sistema decimal de numeración, cálculo mental y escrito de las cuatro 
operaciones, formar objetivamente la tabla de multiplicar y dividir hasta el 9, escribir una 
cantidad". 

Geometría: 
ler. grado 	"Conocimiento de superficies y líneas, encontrarlas en cualquier cuerpo. 
Ejercicios de triángulos y líneas." 

2° grado 	"Descripción de los sólidos, trazo de triángulos y figuras, construcción en 
piedra pómez por los alumnos". 

3er. grado 	"Descripción de los sólidos, representarlos en el pizarrón, triángulos, 
triángulos y figuras, formación de los sólidos en piedra pómez por los alumnos. 

Geografía: 



ler. grado 	"Conocimiento de una isla, continente, colina, cordillera, canal, río, etc. 

Representarlas en el pizarrón con gis de color." 

2° grado 	"Orientación, principales partes sólidas y líquidas, representación de la 
tierra, isla, península, volcán, etc. en el pizarrón con gis de color y en cartoncillo." 

3er. grado 	"Orientación. Las partes sólidas de la tierra, colina, cerro, montaña, 
volcán, sierra, nudo, cañada, llanura, etc. representándolas en el pizarrón con gis de color; 
las faces (sic.) de la luna, representándolas en el pizarrón y en cartoncillo. La República 
Mexicana, su forma, límites, principales golfos, bahías, puertos, penínsulas, cabos, islas, 
etc. 11 

Dibujo: 
1 er. grado 	"Trazo de figuras en papel cuadrícula, la formación de los útiles hablados 
en las lecciones de cosas, en el pizarrón." 

2° grado 	"Copia de útiles de cocina y labranza en el pizarrón, objetos y flores 
sencillas en papel cartoncillo con lápiz de color." 

3er. grado 	"Contornos de objetos, animales, flores en papel cartoncillo pintado con 
lápiz de color". 

Labores manuales: 
1 er. grado [sin texto] 
2° grado [sin texto] 
3er. grado [sin texto] 

Gimnacia (sic.) 
y canto 
ler. grado 
	

[sin texto] 
2° grado 
	

[sin texto] 
3er. grado 
	

[sin texto] 

Historia 
ler. grado 	[sin texto] 

2° grado 	"Los primeros pobladores de México, sus reyes, sus cultos, religión y 
costumbres, los toltecas, chichimecas, Principales reyes aztecas. Biografía de Colón e 
Hidalgo." 

3er. grado 	"Xoloth, Ixtlixochitl, Maxtla, Netzahualcóyotl, Netzahualpilli, Coanacotzi. 
Los chichimecas, los aztecas, la fundación de México, Hidalgo su biografía. Benito 
Juárez, Cuahutémoc (sic.)." 
(Expediente de la Escuela Oficial Mixta de Santa Ana. AHEH. Fondo Tula 1929) 
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El sufrimiento de los exámenes públicos: 

Siguiendo la normatividad del reglamento de escuelas oficiales del Estado de 
Hidalgo respecto a las formas de evaluación, en noviembre de 1922, la maestra Esther 
organizó lo necesario para la realización de los exámenes públicos. Comunicó al 
Presidente Municipal la necesidad de conformar una "Representación social" que haría 
las funciones de jurado del trabajo realizado tanto por ella misma corno por los alumnos 
de cada grado. Y, de acuerdo con los padres de familia decidió qué niños se presentarían a 
examen. Se consultaba a los padres si estaban de acuerdo en que sus hijos participaran, 
porque de alguna manera, se exponían a la vergüenza pública. Muchos niños eran 
reportados como enfermos y otros, a sugerencia de la maestra, mejor no se presentaban 
porque les faltaba preparación. En la jornada de evaluación de 1922, tres alumnos se 
reportaron enfermos y 20 (la mayoría de primer grado) no se presentaron al examen. 

En la escuela de Santa Ana la asistencia era muy regular, de hecho sólo hubo una 
deserción en todo el año escolar. Lo cual nos habla de dos posibilidades ya sea que la 
maestra logró una gran estabilidad a pesar de las malas condiciones en que se realizaba el 
trabajo escolar o bien que mentía en su documentación final. Otro elemento, más fuerte 
que la asistencia, es el que nos habla de la confianza que tenían los vecinos hacia su 
maestra, es la asistencia de muchos alumnos del sexo masculino: 41 hombres y 29 
mujeres. En tanto que otras escuelas dirigidas por profesoras, aun siendo mixtas, sólo 
lograban la asistencia de niñas, debido a que persistía el prejuicio de que no se debía 
confiar a las mujeres la educación de los varones. 

Quizá el orgullo más grande para la señorita profesora, era lo que sabían sus alumnos 
gracias a sus enseñanzas, porque en los exámenes todos resultaron aprobados y la 
representación social juzgó como muy bueno el trabajo de la maestra. La profesora se 
interesa en particular porque sus alumnos sean examinados en los conocimientos 
fundamentales, no hizo énfasis en la costura, manualidades, gimnasia y canto. Fueron dos 
días de interrogatorios y demostraciones individuales del dominio de contenidos, muy 
probablemente expresados a través de la memorización de libros. Así como de las 
habilidades en la escritura, lectura y matemática. Lo que me resulta más dificil 
comprender es la metodología de la enseñanza de moralidad y su evaluación en números. 

La solemnidad con que se realizaban los exámenes públicos desde finales del 
siglo XIX, se mantenía con ligeros cambios en la escuela de Santa Ana. 
Los minuciosos e intensos interrogatorios a niños y niñas de 5 a 14 años de edad, durante 
horas, sobre tan diversos temas y con tantas miradas vigilantes, era una actividad que, 
como se decía en la Época, había que "sufrirla". 
El informe presentado por los ciudadanos y ciudadanas que conformaban la 
representación, nos describe parcialmente la tensión a que eran sometidos alumnos, 
padres y maestra: 
"Tercer año 
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a cargo de la misma Directora Esther González, profesora no titulada, presentó alumnas y 
alumnos a los cuales interrogó sobre Lengua Nacional, Aritmética, Geometría, Lecciones 
de Cosas, Historia y Geografía. Al siguiente día a las nueve reinstalada la Representación 
Social se continuaron las pruebas tocándole sufrirlas al 
Segundo año 
a cargo de la misma Directora, presentó alumnas y alumnos a los cuales interrogó sobre 
Lengua Nacional, Aritmética, Lecciones de Cosas, Historia y Geografía. Al siguiente día 
a las nueve reinstalada la Representación Social se continuaron las pruebas tocándole 
sufrirlas al Primer año a cargo de la misma Directora, presentó alumnas y alumnos a los 
cuales interrogó sobre Lengua Nacional, Aritmética, Geometría, Lecciones de cosas. Las 
pruebas tuvieron la duración siguiente: 
Tercer año 	6 horas O minutos 
Segundo año 	6 id. 	O id. 
Primer año 	3 id. 	O id. 
Las calificaciones individuales que la Directora presentó en su lista general de 
examinados, están en lo general de acuerdo con los conocimientos demostrados por los 
educandos. Habiéndose notado moralidad, disciplina y buen aprovechamiento durante el 
año en los alumnos y alumnas. Los números especiales del programa fueron 14. 
Con lo cual el día 24 a las doce del día, se dieron por concluidas las pruebas 
correspondientes a esta Escuela, levantándose por duplicado la presente que para 
constancia, firman de conformidad las personas que intervinieron en los actos. La 
Representación social. Eduardo Briseño, Luis H. García, Velina PÉREZ y Gabina Cruz." 
(Expediente Escuela Of. Mixta de Santa Ana. AHEH. Fondo Tula, 1929. Reproducción 
textual de un fragmento de acta de la representación social). 

A diferencia de otras profesoras, Esther tenía muy claras diversas estrategias para 
la enseñanza, una mezcla de enseñanza objetiva y memorística y tenía dominio de una 
propuesta para la gradualidad de los conocimientos que deberían saber los niños de 
acuerdo a su nivel: por ejemplo la historia es vista como complicada y no se enseña a los 
niños de primer año. La moralidad en cambio, se apoya en temas que controlen la 
rebeldía contra padres, maestros y ancianos. 

Con esta aproximación a ciertos aspectos de la vida cotidiana de las maestras 
confirmamos que no basta conocer el discurso asignado a las maestras de la Época a 
través de diferentes lineamientos oficiales, sino que, en los informes del trabajo mismo, 
aún con sus limitaciones, podemos explorar la práxis y vida cotidiana de estas mujeres, 
las llamadas "maestras antiguas". 

Las maestras estatales de escuelas municipales, existían desde mucho tiempo 
antes, sobrevivieron a la revolución y dieron continuidad a la educación en diversos 
municipios del estado de Hidalgo. Ignorar su existencia, sería no sólo un error 
metodológico para los historiadores, sino además, una omisión de la realidad misma de la 
historia de la educación en la entidad. 
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