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Ese espacio que llamamos escuela 

primaria, ha cambiado profundamente a lo 

largo del tiempo. Dicho de otro modo, no 

sólo cambian los reglamentos y las leyes 

educativas, los contenidos de la 

enseñanza, los maestros y los alumnos, 

también han cambiado los escenarios 

donde las disposiciones gubernamentales 

y las actividades educativas cotidianas 

cobran realidad. Precisamente, esa 

dimensión espacial había sido poco 

contemplada y explorada por los 

historiadores de la educación en México.  

De ahí la mirada novedosa que 

representa esta historia espacial de la 

escuela en la capital del país, entre 1891 y 

1919, que María Eugenia Chaoul despliega 

en una exposición de cuatro capítulos: “I. 

La red de escuelas primarias nacionales y 

su relación con el espacio urbano”, “II. La 

escuela elemental de la ciudad de México 

como lugar”, “III. La dimensión espacial de 

la higiene escolar” y “IV. La revolución en 

las escuelas primarias”. Asimismo, cabe 

destacar que los hallazgos principales de 

dichos capítulos se ilustran a través de 

mapas, planos y gráficas, de inmenso valor 

para los interesados en la historia 

educativa y urbana del periodo en 

cuestión. 

El trabajo de esta historiadora y 

socióloga es inspirador, porque no sólo 

permite entender la realidad educativa y 

urbana de finales del siglo XIX y principios 

del XX, del porfiriato y la revolución, sino 

que muestra de manera clara la interacción 

entre la escuela, el Estado y la ciudad. 

Gracias a las principales tesis —que 

recuperan la historia social y el “giro 

espacial” en la historia urbana— 

entendemos la escuela simultáneamente 

como un espacio y un lugar. Espacio, visto 

desde la sociología y la antropología, 
porque la escuela primaria fue producto de 

interrelaciones y tuvo una materialidad que le 

permitió institucionalizarse (características 

de la red escolar, distribución de los 

planteles, entre otros elementos). Lugar 

porque es un espacio que adquirió un 

significado y un sentido para quienes se 

encontraban dentro de éste (ahí surgieron 

experiencias sociales a partir del encuentro 

cotidiano o reiterado). Así, el texto nos 

ayuda a cobrar conciencia de que los 
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procesos educativos son espaciales, 

porque ocurrieron en un lugar, donde 

interactuaron los vecinos de la capital 

(padres e hijos fundamentalmente), los 

maestros y las autoridades educativas, y al 

que todos ellos le dieron algún sentido, no 

siempre coincidente. 

Hoy asociamos la escuela primaria 

con una serie de características, entre las 

que destacan el aspecto de los salones y 

de los patios, pero no siempre fue así. En 

el pasado fue un lugar diferente, pues la 

propia infraestructura era multiforme. La 

escuela podía ser la vivienda del maestro, 

una casa o un cuarto o cuartos de 

vecindad que el ayuntamiento de la ciudad 

rentaba o, en el mejor de los casos, uno de 

los cinco planteles modelo con los que se 

inició la estatización de la educación 

primaria en México. En consecuencia, la 

exposición logra transmitir las diferencias 

espaciales y sociales entre cada uno de 

esos lugares, pues nos lleva a deambular 

por la geografía escolar, por sus 

esplendores y miserias, en una ciudad que 

pasó del porfiriato a vivir las consecuencias 

de la revolución.  

Gracias a ese recorrido, Chaoul 

responde una pregunta esencial, ¿qué era 

una escuela?, y con buena destreza 

narrativa explica, cuenta, cómo era la red, 

cuál su ubicación en distintos puntos de la 

ciudad, así como sus desplazamientos a lo 

largo del periodo. Convence de la 

importancia de detenerse en sus 

diferencias, pues socioespacialmente no 

eran lo mismo las escuelas que llama 

extensivas (porque ocupaban una casa, 

que bien podía ser la del maestro), que las 

de vecindad (donde la escuela se reducía 

a un salón), o los cinco planteles 

nacionales (escuelas modelo ideadas bajo 

la gestión de Justo Sierra). Estos últimos, 

construidos entre 1907 y 1908, no sólo 

eran edificios modernos pensados para 

responder pedagógicamente a las 

necesidades educativas de finales del siglo 

XIX, sino que representaron los primeros 

experimentos de un proyecto político: 

convencer a los gobiernos estatales de 

crear un sistema educativo federal. 

Para entender qué clase de lugares 

eran y el significado social de esas 

escuelas modelo, debe considerarse el 

papel que tuvo el higienismo (discurso 

médico), pues fue uno de los saberes más 

importantes de la época, de ahí que con su 

ayuda se buscó modificar y reorganizar la 

realidad escolar. Entre los nuevos objetivos 

de la educación, se encontraba el de 

formar niños sanos ―a través del 

deporte― y limpios. Así, las nuevas 

escuelas materializaron el discurso médico 

y estatal que buscó enseñarle a los “hijos 
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del pueblo” la importancia de la higiene, es 

decir, de bañarse, lavarse los dientes y las 

manos, así como de erradicar ciertas 

enfermedades. Este proceso, vinculado al 

ejercicio de funciones docentes por parte 

del Estado, no fue sencillo, pues la 

aplicación de dichos principios dentro de 

los planteles, así como de la obligación 

que tenían los padres de enviar a sus hijos 

a la escuela, mostró las tensiones y las 

diferencias que hubo entre lo que querían 

los gobernantes, los médicos y las familias 

de los alumnos. 

De forma complementaria, en esta 

investigación no sólo hay una lectura 

socioespacial de la realidad educativa, sino 

un trabajo de fuentes propositivo, pues, 

como ya se explicó, la autora 

imagina―incluso es capaz de ver, a través 

de los planos― cómo eran las escuelas. 

También se apoyó en los reportes que 

dejaron los maestros para tratar de 

escuchar a quienes estuvieron ahí 

cotidianamente; sus quejas por la falta de 

espacio, de agua o de luz, por la mala 

iluminación, incluso por el problema que 

implicaba tener una escuela funcionando 

sin condiciones mínimas: como la 

instalación de sanitarios a los que pudieran 

acudir los pequeños alumnos. 

En términos de historia de la 

educación, este trabajo no sólo es 

novedoso porque entrelaza la historia 

urbana con la realidad material (espacial) y 

significativa de la escuela, es, además, una 

lectura distinta de lo que otros 

historiadores llamaron federalización y aquí 

se llama estatización, porque si bien queda 

claro que el poder central comenzó a 

intervenir, las escuelas de la ciudad de 

México en el periodo 1891-1919 no fueron 

lugares homogéneos. Al contrario, la 

existencia de diferentes tipos de planteles 

prueba que fueron un verdadero 

caleidoscopio, que se encontraba 

transitando de la lógica municipal a la 

federal, y que de sus diferencias 

espaciales se desprenden las sociales 

entre los habitantes de la ciudad, en 

relación con la oferta educativa que tenían 

a su disposición. 

En suma, se trata de un texto que 

conjuga la profundidad analítica de la 

teoría social con lo entrañable de un relato 

bien contado, por eso merece un lugar 

dentro de la historia de la ciudad, del 

espacio escolar, de los debates históricos 

sobre la educación y, lógicamente, dentro 

de nuestros libreros. • 
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