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í!ITRODUCCION 

========== 

La obra gigantesca da la educación nacional se inioia 

después del triunfo de la RepÚblica en 1857. Es desda entonces 

cuando surgen los grandes problemas de integración nacional cuya 

resolución se intenta lograr mediante la educación. 

Los primeros lustros de intentos de educación a nivel 

nacional, y no hay que olvidar que la educación es siempre 

ref1ejo ·de la vida pública de los pueblos, se caracterizan por 

los conflictos da intereses, por las nwnerosas contradicciones 

que podrían sintetizarse en carencia de nacionalismo; entonces 

todavía no se comprendía que para el progreso es necesaria la 

educación y que en materia da educación, lo importante, lo que 

debe ser considerado en forma preferente, es el mañana y no el 

hoy, al futuro y no al presente. Se empieza a entender que 

instrucción y educación no son sinónimos, qua la instrucción es 

simplemente un elemento da la educación. 

Posteriormente, se hace patente que la instrucción, 
cuando no va aparejada con la educación del sentimiento y da la 

emoción, cuando no va acompaliada a la instrucción moral del 

educando, pierde al sentido educativo y baca qua la actividad 

escolar resulta peco afectiva. 

como la propia composición da la población da nuestro 

país baca que al núcleo mis numeroso apenas alcance la 

instrucción elemental, •• raquaria, entonces coao hoy 

considarindolo como asunto vital para la patria, hacer da la 

instrucción elemental una foraa da preparación a la vida aoral, 

intelectual y física, completa en si aisaa, aunque reducida en 

extensión, paro qua abra nuevos horisontaa para loa futuros 
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ciudadan~• y les proporciona ••dios a6lidos para lucbar por su 

exiatencia. 

B• en ••• entonces cuando comianza a dejarse aantir la 

fueraa del pensamiento de Justo sierra Kindez, uno de loa qrandea 

educadora• que ha tenido México, a quien buena parte de la 

poblaci6n desconoce o si lo recuerda ea solamente como el creador 

de la Universidad Nacional, más no como el ºMaestro de América" 

como fuera proclamado por varias Universidades Hispanoamericanas. 

Justo Sierra fue un hombre de muy variada personalidad; 

destac6 como periodista, como poeta, como historiador, como 
político, como critico, pero especialmente como educador. 

Este hombre brillante, ilustre mexicano qua se preocup6 

por la . reorqanizaci6n de la educación nacional, porque se 

impartiera una educación uniforme en todas las instituciones 

educativas, porque se estableciera un sistema coherente e 

intaqral de educación, porque la ensefianza fuera obliqatoria y 

qratuita para todos los mexicanos, porque se revalorizara el 

papal da la mujer, porque se educara a la poblaci6n indíqena, 

porque se educara a los adultos; es ~n hombre cuya obra educativa 

debe ser ampliamente conocida. 

Los trabajos del maestro Sierra realizados en torno a loa 

problemas de la educaci6n nacional, la estructura visionaria que 

dió a la educación y los planteamientos para el desarrollo da las 

actividades educativas de nuestro pais son suficiente motivación 

para estudiar su obra educativa, para profundizar en las 

innovaciones pedaqóqicas debidas al educador y hacer notar que no 

obstante. el paso de loa afies muchas de ellas son todavía 

viqantes, que la problemática qeneral de la educación en nuestro 

pais no se ha modificado seriamente y de esta manera comprender 
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lo aucho que falta por raalisar con respecto a la educaci6n del 

pueblo aaxicano. 

El presenta trabajo ea una investi9aci6n historiogrif ica, 

ya qua se resalla la poatura educativa de Justo Sierra, y •• 

analizan. algunos da loa puntos aobrasaliantas. Para llevarla a 

efecto fue necesario recurrir a fuentes biográficas, 
h•merográficas asi como a documentos escritos por Justo sierra. 

Aqui se hace patente la fuerte personalidad del maestro 

sierra que se enorgullecía al decir que jamás había enseñado a 

sus jóvenes discípulos sino el culto n la verdad y la 

superioridad de la ra~ón sobre las pasiones; se destaca su fuerte 
convicci6n en la necesidad de educación de los paises como el 

nuestro, al sostener que el eje de todo programa de gobierno que 

tenga significación debe descansar en dos polos: educación y 

justicia, 

Se discute la posición de Justo Sierra en el tiempo y en 

la educación; se presentan algunas consideraciones sobre el 

positivismo y la relación de Sierra con la teoría positivista; y 

se destacan sus importantes ideas referentes a los diferentes 

tipos de educación y a la necesidad de que la educación 

proporcionada por el estado deba ser obligatoria, gratuita y 

laica. se enfatiza la importancia da la craaci6n da un 

Miniaterio de Instrucción Plll>lica y de un sistema Escolar 

Integrado, así como el proyecto de creaci6n da la Universidad y 

la promulgación de la ley constitutiva de la universidad Naoional 

de México, considerada por investigadores como la culminación de 

su obra educativa. Finalmente se discute la pervivenoia de la 

obra de Justo Sierra donde es posible darse cuenta de que a casi 
80 años. de su muerte, muchos de los problemas educativos 
planteados por él todavía no han sido resueltos y demandan 

9olución. 
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C A P I T U L O 1 

========= 
JUSTO SIERRA EH EL TIEMPO Y EH LA EDUCACIOH 

III.1.2. SINOPSIS DIOGRAJ'ICA DE JUSTO SIEJ!RA. 

Justo sierra Méndez nace en campeche, camp. e1 26 de 

enero da 1s•s. Reciba sus primeras 1etras de1 preceptor Don 

Eulogio Piraz an al Colegio de san Miguel Estrada. 

A 1a muerte de su padre llega a la Ciudad da Mixico y 

entra da interno al Liceo Franco Mexicano da Ms. Guilbault donde 

estudió por 3 años : posteriormente se inscribió en el Colegio da 

san Ida1fonso donde destacó como estudiante y por su libra 

pansamisnto. 

Al contar con 17 años d• edad, en la Academia de Derecho 

Natural, realizó una brillante disertación sobra e1 matrimonio, 

an la que refutó con aplomo y seguridad los ataques qua sa hacian 

al matrimonio civil proclamando abiertamente la Independencia dal 

Estado respecto a la Iglesia. 

cuando só1o tiene 20 años da edad, pida ser recibido por 

el maestro Ignacio M. Altamirano en sus "veladas literarias" 

donde participaban los personajes intalactualas mls destacados de 

la 6poca. Durante e11as r•union•• lee sus poemas "El canto de la• 

Hada•", "Playeras", "El Genio", "Dio•"· 

Poco tiempo daspuis inició la publicación da 1a seria da 

"Conversaciones de Domingo" en al folleto de Bl Monitor 

Republicano. 
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A los 22 años da edad pronuncia un discurso en la 

inauguraci6n da la Sociedad da Libree Pensadoras, asociaci6n qua 

fund6 con Altamirano. Asimismo inici6 su colaboraci6n en "Bl 

Libre Pensador", 6rgano de la propia sociedad. 

Termin6 sus estudios de Derecho y se recibe de Abogado en 

el año de 1871 cuando contaba con 23 años de edad. A peaar de 

haber obtenido el Título Profesional, deja da ejercer la 

profesi6n después de su primer fracaso en un litigio frente a un 

"tinterillo" sin estudios pero maleado por lo que entiende que 

eso no es su verdadera vocación y se decida a dedicarse a las 

letras al magisterio y a las actividades políticas. Resulta 

electo Diputado y en diciembre de ese año toma posesi6n de su 

cargo en la Cámara de Diputados, representando al Distrito da 

Chicontepec, veracruz. 

Obtiene también en 1871 una cltedra en el conservatorio 

Nacional da Música y Declamaci6n. 

En el año de 1872, es nombrado secretario de la suprema 

corte de Justicia da la Naci6n. se inici6 como escritor politice 

en "El Federalista". 
varias poesías. 

un año mis tarde publica en "El Bucare" 

En ese mismo año, aparece como redactor da "Hombres 

Ilustres Mexicanos"; posteriormente colabora en "La Tribuna" y 

otros pari6dicos de tendencia liberal donde expresa su ideología. 

crea fama de orador por lo que as frecuentemente solicitado para 

decir poesías y pronunciar discursos. 

En 1876 se opone a la raelacci6n del Lic. Lerdo da Tejada 

y ae una a José Ka. Iglesias, fundando el diario libaral

conaarvador denominado "La Libertad" considerando como diario 

·político científico y litarario, aagún dacia au lama. 
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zn 1879 se publica la primara adici6n da au libro 

"Compendio da la Historia da la Jlptiqi!adad". Ba inicia como 

catadrltico da Historia y cronologia an la Zacuala Macional 

Preparatoria. 

zn al afta da 1882 •• electo Diputado por aa;un4a vea y an 

uno de sus discursos dice: "El Pueblo Kaxicano tiene Baallre y &ad 

de Justicia". 

Escriba varias obras didlcticaa entra los cual•• destaca 

"Blementoa de Historia Ganaral para las Escuelas Primaria•" 

En 1889 funda y diriga la Revista Jlacional da Letras y 
cianciaa. Es asignado Presidente del Primar congreso Jlacional da 

Inatrucci6n Pública, en la cual publica au informa sobre loa 

trabajoa·r•alisados en el Congreso. 

En 1890 ea designado Presidente del Segundo con;raao 

Jlacional da Inatrucci6n Pública. 

Durante al afta da 1891 !!dita el "Kanual Eacoltr de 

Historia General" •. 

zn al periodo comprendido de 1894 a 1891 da impulso a la 

Revista Jlsul, donde escribe poeaiaa en uni6n de Guti6rrea Jlljara, 

AIU.do Jlervo, Juan da Dios Pesa. En esa mismo periodo edita loa 

"BlQantoa da Historia Pa~ y del "Catecismo da Biatorit 

~-

Bn 1899 public6 "Bn Tierra Yankaa" donde recopila las 

diversas· publicaciones qua habia editado en "Bl Hundo", an las 

que narra aua impresionas sobre el viaje que habia realiaado a 

zatad(!S Unidos. 
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En 1900 rin4• proteeta 4• au nueva aaqiatratura en la 

suprema corte 4• Juatioia, y al reiniciara• la campa6• 4el 

Parti4o unico 4• Porfirio Di•• •• atreve • axpreaar "l• 
pra•i4ancia vitalicia aiqnifica la aonarquia electiva con un 

4iafra• republicano •• •" 

En 1901 •• traala4a a Europa, en Ka4ri4 participa coao 

Dalaqa4o 4a México al Congreso Social y Bcon6aico Hispano 

Americano. sien.So Prasi4anta 4• la llca4aaia Ka:sicana 4a la 
Lenqua correspon4iente 4e la Real Academia, los orqaniza4ores del 

conqreso estuvieron 4e acuer4o en invitarlo para qua pronunciase 

al 4iacurao 4e apertura. 

Reqreaa a Kixico ya qua el General Porfirio Dia• lo aan46 

llamar por con4ucto 4o LilDantour, quien a noabra 4al praai4anta 

le ofrece la Subeacrataria 4• B4ucaci6n y Bellas Artes. Bata 

puesto la permita realizar sus aua6oa 4• a4uca4or y le ayu4a a 

popularisar entra la juventud sus i4aaa 4a socialismo mo4arno y 
proqraaista liberal. 

Sien.So Subaacratario 4a 

solicita la aaiqnaci6n 4a aayor 

Pública. Aaimisao propone una 

E4ucaci6n y Bellas Artes, 
presupuesto para la E4ucaci6n 

seria 4• reformas para loa 
aiataaas da anaa6anza y para un mejoramiento 4a loa maestros. 

El 13 de septiemllra 4e 1902 inauqura el consejo superior 

4• E4ucaci6n Pública, 4on4a al aaaatro Sierra 4ica "Zl 4ia qua 
sapa leer la m.ita4 4e nuestros in4ioa, 

pr6spero y raapata4o ••• 
Ki:sico aar6 un paia, 

El 10. 4a aaptiemllre 4• 1904 inauqur6 loa curaos 4• la 

11.cacSaaia 4• Profesoras. 
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El 16 4• meyo 4• 1905 1 4ebi4o a su iniciativa 4• ley, 

loqra la cr•aci6n 4e la secretaría 4• Inatrucci6n Pública y 

Bellas Artes, misma que empieza a funcionar el lo, 4e julio, 

aien4o Sierra nombra4o Secretario 4• Instrucci6n Pública Y •l 

Lic. Ezequiel A. Cbivez, Subsecretario. 

En al mismo año se inicia la publicación da 11Juárez, su 

obra y su tiempo". 

Al acercarse el centenario de la proclamación de la 

In4epen4enoia Nacional, dirige la Antología del Centenario y 

ordena a.todos los colegios que los alumnos hicieran el juramento 

4e fi4eli4a4 a la bandera. 

Asimismo, qira instrucciones para que se organizara al 
Congreso· Nacional 4e Educaci6n Primaria. 

En 1908 dicta la nueva ley 4e Educación Primaria y expone 

en la Tribuna 4e la Cámara 4e Diputa4os la necesi4a4 4• revivir a 

la Universidad. 00110 un "medio para imprimir a nuestra cultura una 
bomoqenei4a4 y color nacional". Por iniciativa 4e Justo sierra, 

ea promulga la lay que crea la Universi4a4 Nacional misma qua 

inauqura en Septiembre de 1910. 

En 1911 renuncia al carqo de Secretario 4a Instrucci6n 

Pública y Bellas Artes y reinicia su labor como profesor 4e 

Historia.en la Escuela Nacional Preparatoria. 

Al tomar la presi4encia de la República Francisco I. 

Ma4ero, le pi4e a sierra que continuase praetan4o su colaboraci6n 

al Gobi8rno. Justo sierra, acepta solamente al encargo 4• 

escribir una historia amplia y 4atalla4a 4al país. Poco tiempo 

4espuis, Ma4ero le invita para que ingrese al cuerpo DiplollAtico 

y le asigna la representaci6n del Gobierno Revoluciobario 4• 
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M6xico en Bapaña, como Ministro Plenipotenciario y enviado 

extraordinario de H6xico. 

Al preparara• para salir, ae 

traslada a Paria, para ser operado, 

presant6. sus credenciales en España. 

anf erms por lo qua se 

una vez restablecido, 

Fallece en Madrid, el dia 12 de septiembre da 1912; se la 

rindan honores por al oarqo diplomAtico que ostentaba, así como 

por ser Miembro de número de la Real Academia de la Lengua. 

sus restos fueron traídos a México en el buque francés 

L'Espaqne, donde se le rindieron honores durante el trayecto. 

En México, la ceremonia mortuoria tue celebrada en al 

Paraninfo da la Universidad, siendo presidida por Don Francisco 
I. Madero. 

En al año da 1947 y a iniciativa da la Universidad da La 

Habana, varias Universidades lo proclaman "El Maestro de 
J\m6rioa11 ... 

El 23 da enero de 1948, sus reatos fueron trasladados a 
la Rotonda da los Hombres Ilustres. 
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I.2. JUSTO SIERRA BK LA BDUCACIOH. 

La llilciaa preocupación 4e Sierra ai .. pre fue la e4ucac16n 
4el pueblo aexicano. Bien4o Subsecretario 4e B4ucaci6n 'f Bella• 
Artes realisó iaportantea reforua en loa eiet-• 4• anaa6an•a 
a4eaia d• propugnar por un aejoraaiento afectivo para loa 
-••troe. :Para 61 to4aa laa instituciones educativas teniaa el 
doble caricter 4• trinaito y de fin; 4a trinaito porque facilita• 
•l ascenso a los estu4ioa Di• elava4oa y de fin porque la pe~aona 
qua sale 4• la aacuela, ae puede considerar a4ucado, h&bri 
concluid~ su• ••tudioa y aatari capaoita4o para la luoba 
cot14iana, ea 4acir, ae l• babrán dado laa araas necaaariaa para 
coabatir an el aun4o, para bastara• por ai •i .. o. 

con respecto a loa uaatroa, opinaba que la aajor prueba 
4e la eficacia 4e to4o ver4adero ueetro era el que aua alllllfto• 
fuaaan taabiin aua .. igoa; qua buscasen eu 4iraoción y au apoyo, 
qua •• acarcaaen al aaastro con la confianaa qua •• tiene a un 
.. igo y al raapato qua inspira la aab14uria de un pa4ra. 

coao a4uca4or tuvo tras 9ran4as anllaloa1 el priaero ser 
autor 4e libro& 4• historia, qua_ coao •• ha aallala4o en la 
ainopaia.pllblic6 •• por lo qua lo raal1•6 plan .. anta, al aagun4o 
era fun4ar la Univ•r•i4a4 Hacional, lo cual tallbiin logró, y •1 
tareero qua fue al Qnico que no c1111plió •n su totali4a4 era al 4• 
procurar. la educación 4•1 pueblo anicano en to4oa aua órdenes; 
•in eabar110 aantó la• b•••• para lograrlo, ya qua concibió una 
organiaaoión 4• to4aa laa aacualaa y centros e411cativoa. lata 
organisación sa encuentra raauaida •n au discurso 11 ... do "llo 
da la escuela ae11icana" (1). 

su aaor a la juventud lo llevó a iapartir la cita4ra 4e 
Historia Universal an la Bacuela wacional :Preparatoria siendo 
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con11iderado al maestro de historia mis elocuente de 11u tiempo. 
Alqunos ~. sus alUllllos ae expresan asi de au docente. 

"J1111úa urueta, al referirse al aaeatro Justa sierra, dio• 
que era un invencible sortilegio, un po4er 4e atracci6n y de 
faacinaci6n que hacía que las almas fueran naturalmente a 61 como 
un abrigo, como a un reposo, como a un defensa" (2). 

Arteaio del valle Arizpe, al hablar 4a Justo sierra, dice 
que llenaba el aula con sus palabras lentas pero que 11xta11iaban a 
quienes las escuchaban; su voz sonora llenaba todo el aal6n, 11u 
clara expoaici6n siempre finalizaba con aplausos. Dentro del aula 
nunca tuvo nacaai4a4 4• pe.Sir atenci6n, 4e imponer ca11tigoa ni de 
pasar lista, ya que no había quien faltara a sus cite.Sras (3), 

Antonio Caso respetaba a Justo sierra, quien 111 babia 
enaeftado. 111 historia, y 1111 raferia a 61 como "la raa6n resonadora 
sin vigor dial6ctico suficiente ni traacan4encia aetariaica, pero 
capaz da hablar y expr1111ar claramente aua ideas" (<I) • 

Para Justo sierra el E11ta4o debería no a6lo distribuir la 
instrucci6n, sino continuar con la educación que impartieran loe 
padrea en el hogar. Por ello alent6 a loa maestros en 11u 
importante tarea y siempre tuvo para 1111011 frasea de felioitaci6n 
y de respeto. Pensaba que no babia necesidad 4e cansar las mentes 
infantiles con los a6todoa pedag6gicos anticuados, consideraba 
que para el maestro lo mi• importante era el que la propia 
naturalesa 11na116ara a loa niftos; buscaba una 11na116ansa objativa. 
Llag6 a afirmar que la escuela que a6lo inatruia babia muerto, 
qua •• n11c1111itaba una escuela que fueae no a6lo inteleotual aino 

(2.) CFR. RUBLUO ISLAS, J., "DIVINA MISICM DE EDUCADOR", BOLETIM BIBLIOGRAFlCO DE LA S.H.C.P., P. 4. 
(3) CFR. QUIRIARTE, M., "GABINO BARREDA, JUSTO SIERRA Y EL ATEMEO DE LA JUVENTll>", P. 55·56. 
(4) IBIOEM, P. 93. 
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tambiin moral y cívica. Siempre pugnó porque se impartiera una 

educación integral. 

En 11u anhelo de llevar la educación a todo al pueblo 

encontró dos grandes obsticulos: el no haber obtenido el 

suficiente apoyo económico por parte del Estado, y la 

indiferencia con la que la mayor parte de sus contemporineos 

recibieron su mensaje. 

con el fin de resaltar la importancia en el imbito 

educativo da Justo sierra, a continuaci6n se citan otras 
opiniones de diversos autores: 

Romano Muñoz dice: 

"Recordemos la popularidad y el cariño de qua gozaba 

entre las muchas generaciones de estudiantes que recibieron sus 

ensafianzas11 (S). 

Jos6 Luis Rubluo :tslas se expresa del maestro con las 

siguientes palabras: 

"Don Justo Sierra es sin duda alguna y sin temor a 

equivocarme, la figura más extraordinaria en la Pedagogía 

mexicana. Ha dejado honda y profunda huella a su paso en la 

actividad sana y magninima de la educación ••• " (6). 

Sierra comprendió qua para poder adquirir una identidad 

nacional, era necesario crear una fuente mixima de cultura 4e la 
cual los jóvenes se "alimentaran" siempre. cabe mencionar que 

para Ju11to Sierra educar equivale a nutrir y la nutrición esti 

encaminada a un desenvolvimiento en el qua el sustento qua se 

(5) ROONO MUAoZ, J., 11JUSTO SIERRA, EDUCADOR", EL UNIVERSAL, (ME>tlCO, D.F., 26 ENERO DE 1948), p. 4 Y 12. 

(6) OP. en. RUBLUO ISLAS, J.L., "DIVINA HISION DE EDUCADOll", BOLETIN BIBL10GRMICO DE LA S.H.C.P. P. 4. 
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ofrece a los espíritus juveniles, debe ser fácilmente asimilable 

para no estorbar el crecimiento. 

José Vasconcelos, contemporáneo de Sierra, contest6 a una 

pregunta sobra la valorizaci6n de la obra educativa da Justo 

Sierra "Mi respuesta será breve. La estimo de primer orden, por 

su eficacia y su intenso patriotismo; pero no olvidamos que su 

mérito principal consisti6 en que tuvo que luohar contra la 

tacañeriá de Limantour y contra la estulticia del dictador, que 

babia llegado a la Presidencia sin saber leer ••• " (7) 

Sierra siempre trat6 de impulsar a la educación. Durante 

su gestión como Subsecretario, solicitó que fuese incrementado el 

presupuesto para la educación pública. 

"Ensefiar no es educar. Para esto, Justo.sierra revivió el 

celo de los primeros educadores, celo necesario para quien quiera 

encender la llama de la formación, del perfeccionamiento de un 

pueblo y de una nación" (B). 

El maestro sierra, buscó siempre el que se impartiera una 

cultura humanista además de la serie de conocimientos técnicos. 

Buscaba al formar hombres buenos y no s6lo intelectuales. 

"Su mayor valer radica en que, apartándose de loa 

intelectuales de su época, conoció realmente las posibilidades de 

nuaetros. recursos naturales, la mala distribución de la 

población, la constitución social de nuestro pueblo, sus vicios, 

sus costumbres; todo lo cual le daba la posibilidad de que sus 

reglas para educarlo fuesen más acertadas" (9). 

(?) BRIEUk, F.P., "DON JUSTO SIERRA MERECE MA.S QUE UHA ESTATUAº, EXCEt.SIOR, OtEXICO, 0, f, 1 U1 DE NOV., 
19"4J P. 4. EL AUTOR lRAHSCIUBE LO DJCHO POR VASCOHCELOS. 

(8.) CAS1'11:0 1 E., "JUSTO SIERRA Y LA EDUC.ACION", NOVEDADES, CMEXICO, O.F., 13 DE SE~flEf'IBRE DE 1962), P. 5. 

(9) fERRER HENIOLEA, G. "JUSTO SIERRA EDUCAOOR:», EL HACIONAL, OofEICICO, D.F., 29 OE JUUO OE 1962), P. 3 y 

7. 
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!"iarra siempre sa praocup6 da conocer tanto las 
liaitacionea, como las nacaaidadaa del pueblo, afirmaba qua para 

podar ser una nación poderosa dabiB11oa estar primero educados y 

qua para ello ara necesario saltar loa obaticuloa qua nuestra 

gaogrefia y nuestra idiosincrasia nos imponian. 

Las ideas da Justo Sierra en torno a los probleaas da la 

educación nacional, se desarrollan desde qua aparecen en la vida 

pública, hasta qua dirige la educación pública nacional. En 

periodo tan amplio, las mantiene en continuidad y las enriquece 

progr•sivaaente, como seri comprobado posteriorment•. 
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C A P I T U L O II 

========= 
INFLUENCIAS IDEOLOGICAS EN JUSTO SIERRA 

~a palabra positivismo es usada para designar una 

corriente del pensamiento que tuvo vigencia en el último tercio 

del siglo XIX y an las primeras décadas del XX, (10). El propio 

término puede ser tomado en dos sentidos, uno estricto y el otro 

amplio. En al primero se trata de la influencia del pensamiento 

de Augusto Comte en México, ya que la filosofía da comta es la 

conocida como positivismo. En sentido amplio, la palabra designa 

toda clase da doctrinas qua han exaltado al valor de la ciencia, 

y principalmente al "darvinismo" y al 11evolucionismo" d.e Berbert 

apencar que desde luego, tienen parentescos conceptuales con la 

filosofía da Comte. 

Para comprender la significaci6n qua tuvo al positivismo 

en México, es importante hacer resaltar las circunstancias del 

país en la época, que permitieron que se considerara el 

positivismo como una manara da mejora constituyendo así un 

capitulo da la historia intelectual mexicana. 

El pensamiento de Comta tiene varios antecedentes que 

responden a una aspiraci6n formulada por Jtant en el sentido da 

que se necesitaba un nuevo orden ciantif ico qua hallase la ley de 

movimiento da la civilizaci6n (11). El positivismo, como casi 

toda la filosofía moderna, tiene ante sí el desarrollo de las 

ciencias da la natural••• y aún el concepto de ella misaa, coao 

un todo sometido a las layes en contrasta con el Aml:>ito hWllano y 

social; convierte las ciencias humanas en un conjunto de saberes 

(10) ZE~, L., 11EL POSITIVISMO EN MEXIC011 , p, 19. 
(11) l&IDEM, P. 24. 
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anirquicoa. La i4aa 4• craar lo qua Coata lluó fiaica aocial, 
contiana la aspiración 4• unificar al boabra con la natural••• y 
encontrar las layas natural•• qua riqan la vi4a social. 

8• daba recalcar que fua al concepto 4• proqraso •l qua 
airvi6 coao basa para la formulación 4a la• layaa poaitivas. 11 
progreso anten4i4o 4e 4ivarsas aanaras, paro iaplicando aobra 
todo la tesis da qua to4o• los fanóaanos social•• tianan aanti4o, 
4e que unos sirvan para la aspiración de otros, de tal manera qua 
no existan las aberraciones históricas. 

,:1 anteca4ante aia inaa4iato 4• Coate •• Baint-simon 
aus obra11 anunciaron al socialismo, la federación 
el positivismo da Coata. Fundador dal aovimianto 

que pi4a el control público da 1011 aadioa de 
abolición de loa 4arachoa hereditarios, y 

(1760-1825) 

europea, y 

salimonisao, 
pro4ucción, 
aaancipaoión 4• la mujer. 

Filósofo francis, que tuvo la visi6n dal mundo futuro 
dominado por fuarsaa aconóaicaa y aociala• basta entone•• en 
allbrión o ini4itas y an au doctrina, al socialismo asi ooao las 
qran4•• empresas capitalista• ranova4oraa 4•1 aun.So hallan su 
ascendencia. Baint-Siaon aostiana la idea 4• abandonar un 
conocimiento (teórico) especulativo para convertirlo an un 
conocimiento apoya.So en la experiencia, tambiin sostiene que a 
4ivarsas etapas 4el conocimiento correspondan otras tanta11 da 
desarrollo social • histórico. comta trabajó da joven con eaint
Siaon, ea por ello qua mis tarda retoma los pensamientos 4al que 
fuera su maestro y los orqanisa an un siat... da aaplias 
parepectivas en su fuoso "Curso da Filosofia Positiva". JUquna11 
da las ideas qua Comta expone aarin enunciadas a continuación. 
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II.1. COHSIDERJ\CIOHES SOBRE BL POSITIVISMO. 

En al a6o 1849, Augusto Coata al dictar un curso sobra la 
historia da la humanidad·, trat6 da daaostrar qua la faaa final 

dal desenvolvimiento da la huaanida4, as la fase positiva. Bu• 
consideraciones tenían coao objeto la nacaaidad da raaaplasar a 

la teoloqía como basa de sustentación del pansllllliento, tal y coao 

se presentaba en las instituciones educativas. Para ello 
intro4uce una nueva unida4 intelectual qua completando la 

filosofía positiva puada reemplazar a la taoloqia. 

comte trata de eliminar una seria 4a "doqmas" como al da 

la libertad ilimita4a 4a conciencia, el de la soberanía del 
pueblo y· al 4e la iqualda4, los cuales estima paliqrosos para 

llevar a cabo una raorganizaai6n da la sociedad; sin embargo, 

sienta paralelamente temor por la anarquía y la diaoluci6n del 

Estado ~ considera qua as posible evitarla mediante obediencia, 

autoridad, or4an y proqreso. 

Gurvitcb considera que comta buscó "La transformación da 

la filosofía positiva en raliqión"positiva obliqatoria para to4oa 

y que dirija to4a la vi4a espiritual da la sociada4", así como 

una conaxi6n continua para los diversos acontecimientos humanos y 
una coor4inación racional para los aismos acontaoiaiantos (12). 

El positivismo se presentaba coao un nuevo doqma en al 

cual se oreaba un nuevo po4er espiritual para mantener la unida4 
intelectual y moral 4e la socie4ad y para 4iriqirla. 

Comte · conai4era qua la buaanida4 babia pasado por una 

secuencia conceptual 16qica; qua aa inicia con la taoloqia, aique 

con la .metafísica y concluya an al poaitivisao. Este últiao 

( 12) GURVITCH, G,, "TRES CAPITULO$ DE LA HISTOllA DE LA SOCIOLOGIA¡ MARX Y SPENCER", ARGENTINA, EDIT, 
GALATEA, NUEVA VISION, 1959. P. Z2.. 
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astado implica qua la sociología, la matafisica y la religión, 

como culto da la hUlllanidad, se unan en una sola y misma doctrina. 

Por otra parta presenta una clasificación jarirquica da 

las ciencias en al siguiente orden: matemiticas, física, química, 

biología y sociología; esta jerarquización comprenda todas las 

ciencias en la misma unidad de método buscando leyes invariables 

fundadas en la observaci6n exterior da los hachos. 

Con la presentación jerárquica comta no busca la unidad 

cientifica, sino que pretende demostrar que la sociología es la 

qua puede darles una base común a las otras ciencias, en un 

esfuerzo da la hUlllanidad por volver a hallar su lugar. La 

sociología 

espíritu 

haca prevalecer al espíritu de conjunto 

de detalle, reconcilia el sentimiento 

sobre 

con 

el 

la 

inteligencia, lo objetivo con lo subjetivo, la vida activa con la 
vida especulativa, el intento desemboca en una sociología y 

politica como mata moral. Formula la tesis de "Saber para prever, 

prever para obrar"; y señala que la inteligencia se deba 
subordinar a la simpatía bajo la forma del amor, reconocido como 

único fundamento da sociabilidad y de la moral. 

comte habla de una astitica social y-la identifica con al 
orden y da una dinimica social que hace equivalente al progreao 

Justifica el orden por la armonía espontinea en el todo social 

indivisible, una armonía qua sustenta la espontaneidad de la 
sociabilidad y considera que dentro de la sociedad es el Estado 

el qua encarna mejor y mis plenamente la unidad da lo social. 

Considera a la familia como base de la sociedad misma, pero se 

señala qua la familia es una uni6n y la sociedad una cooperación; 

la familia se basa en la simpatía y la sociedad en la 

inteligencia y destaca qua el Gobierno tiene como función 

fundamental lograr la unión de los elementos que pueden 
dispersarse da la cooperación. 



19 

Es funci6n del Estado reprimir y prevenir la tendencia a 

la dispersi6n de las idaas, de los santimisntos y de los 
intereses. si toma en cuanta que la cooperaci6n se basa en la 

divisi6n del trabajo, mientras mayor sea la división el Estado 
debe tornarse mis fuerte y autoritario. El estado necesita 
intervenir tanto material como espiritualmente y su intervenci6n 
debe fundarse en la unidad del dogma para que el espíritu de 
conjunto·sa conserva. 

Comte señala que "la dinámica social considera a la 
hu.manida~ como un solo pueblo y a este solo pueblo como un 

individuo aumentado y comprendido en la totalidad de su 
desenvolvimiento pasado y futuro. El progreso o dinámica social 

se trata de una continuidad muy rigurosa de fases de sucesión, 
que se efectúan según las leyes invariables; el progreso designa 
una sucesión cuya direcci6n tiene un valor positivo, en lo qua 

cada fase representa un perfeccionamiento, un mejoramiento y 
finalmente, una nueva aproximación a un ideal preestablecido, 
considerado como término final" (13). 

Por otra parte cita como prueba del perfeccionamiento, el 
constante aumento de la poblaci6n y el perfeccionamiento de sus 
órganos 'por al ejercicio, con lo qua se logra una mejor 

adaptación para los finas a los que sirvan. considera el 
predominio da la simpatía sobre el egoísmo y observa el 
perfaccionaaianto en el trinsito da la inteligencia de la fase 
teológica a la fase positiva, lo que da origen a la "ley de los 
tras estados". 

De esta manera según ccmte, el progreso puede ser 
demostrad.o 4e una manara positiva y esta demostración es el 

objeto de la dinimica social. Finalmente identifica el movimiento 

(13) IBIDEM, P. 43. 
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social con el desarrollo y este último con el progreso y 

considera a la humanidad como un sujeto superior unificado, que a 

su vea unifica la vida activa y la vida conteaplativa. Bafiala que 
si la huaanidad logra caabiar de estado y evolucionar, puede 

hallar la unidad en una religi6n definitiva que es la religi6n 

positiva, culto de la humanidad o aocialotria. 

La denoainada ley de loa tres estados distingue tras 

fases: la teol6gica, la metafisica y la positiva. Para la tasa 

teológica comte distingue tras etapas: la dal fetichismo o 

religi6n legal, la del positivismo o religión nacional y la del 

monotaismo o religión universal, esta fase conduce al 

debilitaaiento de la religión y prepara al advenimiento da la 

fase metafisica. 

Bl paso del fetichismo al politeísmo sa puada considerar 

como un progreso para la hU11anidad, el hombre se volvi6 Ida 

especulativo y ampazó a crear en el destino y en la fatalidad. ea 
impulsó a las bellas artes, se astablació la religión de la 

ciudad y un rigiman de tipo ailitar. Aunque la aconom1a se baa6 

en la esclavitud, esta hecho puede considerarse como adelanto 

para la humanidad, pus• durante al fetichisao los prisioneros 
fueron exterminados. Al presentarse el politeiamo se llegó a 

contundir el poder temporal con el espiritual. Bl politeismo 

según opinión da comta vari6 de teológico o conservador coao un 
Egipto, Caldea, Persia a :tndia, a un politeismo militar qua 

existió en Grecia y en Roma. 

Bl monoteismo según comte se relaciona diractaaanta al 

catolicismo de la época feudal. El rigiman monoteista no esti 
expuesto en forma clara ni en la religión judia ni en la religi6n 

mahometana. La aparici6n del protestantismo as una siaple 

descompo.aici6n del rigb1en monoteista que propici6 el caabio 

hacia la fase metatisica. 
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Es un hecho aceptado que la reliqión fue un medio que 

permitió despertar la inteliqencia y contribuir al desarrollo de 

la humanidad. Por conaiquiente ae puede considerar a la reliqión 

situada como al oriqen de la f iloaof ía y de la ciencia. 

El catolicismo, ae basa en una orqanización de la Iqlesia 

que eat~blece la supremacía del podar espiritual sobre el poder 

temporal. Beqún comta la Iglesia no ea capaz de alcanzar la unión 

de loa pueblos, la cual sólo se puada lograr con el positivismo. 

Para Comte la Iqlesia católica fue una obra política da la 

sabiduría humana que preparó el advenimiento del rigi11an 

positivo. 

La fase matafisica la conaidera como una época critica o 

de transición revolucionaria qua lleva a la anarquía intelectual 

y produce el advenimiento da la fase positiva. Esta fase de 

transición se inicia con la filosofía del Renacimiento de los 

Biqlos XV y XVI; al protestantismo con su libre examen y al 

deis110 1•1 del siqlo XVIII los consideró como manifestaciones de 

la fase matafisica. En los siqloa XVI y XVII considera a Bacon y 

Descartas como representativos precursoras del positivismo • 

Para co11te resultó muy 4ificil 4ali11itar la fase 

metafísica ya que en alqunos aspectos la veía en la faae 

taolóqica 11ientras qua en otras la saquia vien4o en la positiva. 

Tal parece qua la 4octrina liberal y 4aaocr6tica de la Revolución 

Francesa en que se proclamaron loa imprescriptibles Derechos .Sel 

Bolll:>re, resulta para Comte como la encarnación de la mataf isica, 

de la anarquía intelectual. <••) 

t•) OEISMO: DOCTRINo\ QUE ADMITE LA EXISTENCIA DE UN DIOS, PERO NIEGA LA REVELACION Y RECHAZA EL CULTO. 

t••) LA REVOLUCIOH FRANCESA TRAE CONSIGO LA 110ECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HIJllBRE Y DEL CJ1JJADAN011 , 

QUE AFIRMA VARIOS DERECHOS NATURALES DEL HClllBllE: LA LIBERTAD, LA IGUALDAD, LA PROPIEDAD, LA 

SEGURIDAD Y RESISTENCIA A LA OPRESION. CFR. BROM, J,, "ESBOZO DE HISTORIA (UNIVERSAL)" MEXICO, 

EDIT~ Gll:IJALBO 1977 P. 149 • 161. 
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El advenimiento de la fase positiva lo coloca en la época 

del Renacimiento y lo relaciona con el desarrollo de las ciudades 

y la emancipaci6n de las comunas en que se concentran las 

industrias. 

comte busca una dictadura política positiva que 

eliminando el derecho en beneficio de los deberes, eliminara la 

vida privada de cada individuo convertido en funcionario público. 

Deseaba hacer triunfar mediante la filosofía positiva lo 

universal sobra lo particular, el racionalismo sobre el empirismo 

y al todo social sobra los individuos que lo componen. En la vida 

acon6mica visualiza una estructura jer,rquica qua debía conducir 

a una armenia total en la que no iba a haber ninqún conflicto 

social. El poder espiritual seria confiado a los fil6sofos. 

En 1848 comte explic6 que la palabra positivo 

siqnificabas relativo, orqánico, preciso, cierto, útil, real. 

También establece una afinidad entre los fil6sofos positivos y 

los proletarios, aunque tiempo después busca el apoyo de la 

autocracia ya que siempre estuvo a favor de la dictadura. Al 

explicar la reliqi6n de la humanidad señala qua sus sacerdotes 

serian los fil6sofos, sus festividades estáticas del orden y sus 

festividades dinámicas del proqreso y su calendario, su culto de 

los muertos. En esta nueva reliqi6n aboqa por el amor al pr6jimo 

y por la sociabilidad como principio de la moral; y señala que 

nadie posee otro derecho que el de cumplir siempre con su deber. 

De acuerdo con la política positivista todos los sera• 

aislados son los diversos 6rqanos de un solo Gran Ser qua 

estableci6 una jerarquía social entre el podar espiritual, al 

poder temporal y la actividad econ6mica • Los capitalistas serán 

los jefes de la economía pero frenados por el poder espiritual 

que obra en favor de los proletarios. 
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Esta politica requiere la 11modificaci6n de la concepoi6n 

psiool6gioa de la naturaleza humana que extraña la preeminencia 

del cor~z6n sobre la inteligencia y la acoi6n", "la ampliaci6n 
consecutiva da la aooiologia, ya concebida en al curso como mata 

moral y mata política qua conduce a la Sooiooracia, basta 
convertirla en religión da la Humanidad". con respecto al gran 

sacerdote da la humanidad, al qua reemplazará al Papa, Comta 

considera qua ea él, el fundador del positivismo, quien da!>• 

ocupar ase luqar. 

Para comte entra las funcionas del sacerdocio positivo 

está la aducaci6n, la que nuevamente vuelve a ser eclesiástica y 

ea confiada exclusivamente a las escuelas positivistas presididas 
por los sacerdotes de la humanidad. 

considera en la composici6n da la sociedad, la 

consagración da los fuertes a los débiles y la vaneraci6n da loa 
débiles hacia los fuertes, ya que todo individuo sa halla 

predeterminado por el hacho de haberse desarrollado an una 

sociedad. señala qua el Gobierno politico da!>a da pertenecer a 

loa banqueros y qua ellos mismos designarán a sus sucesoras. 

Gurvitch indica que cuando Spancer tomó de comte el 

tirmino da sociología, su pensamiento tiene pocos rasgos en común 
con al fundador del positivismo. apencar se intaras6 por las 

leyes da 

extender 

evoluci6n 

suprimi6. 
ciencias 

racurria 

avoluoi6n propuestas por la biologia que aa puedan 

al mundo social, ancontr6 su idea general da la 

como integraci6n por diferenciación. Por otra parta 

la diferencia entra las ciencias naturales y las 

del homl>ra y praooniz6 una paicologia individual; 

frecuentemente a la explicación psicol6gica y 
consideraba a la aociologia como una parte da la filosofía y a 
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áata la concebía como una raflexi6n sobre la evoluci6n general y 

aua manifestaciones particulares. 

apencar cray6 en la universalidad da las layes, no acord6 

privilegios especiales a ninquna ciencia y se atenía ús qua 

comta a . los detalles y a los datos empíricos; axpra•6 la• 

f6rmulas generales de la ley da la avoluci6n y diatinqui6 lo 

cognoscible de lo incognoscible y proclam6 que todo conocimiento 
as relativo. La ley de la avoluci6n as la integraci6n por la 

diferanclaci6n. Con al tiempo &pencar adopt6 una posici6n 

política a introdujo juicios da valor en su sociología. 

"En el desarrollo de los "agregados sociales" influyen 
factores externos a internos, entre ellos figuran la grandeza, la 
distribuci6n del trabajo, el poder y iú.s ampliamente, la 

ragllllllantaci6n del conjunto por las partas, la acci6n da la 

sociedad unas sobre otras; y por último productos súper orginicos 

tales como los instrumentos y edificios, el lenguaje, al 

conocimiento, el derecho, las ceremonias, las creencias, etc. De 
asta manara general, Bpancar atribuye la naturaleza da loa 

individuos qua componen la sociedad a los factoras externos" 
(14). 

Bpencar llaq6 a la conclusión de qua la sociedad era como 
un organismo y pretendía demostrar la irreductibilidad del to~o 

con relación a sus partes. Consideraba a la sociedad como un 

organismo porque ambos manifiestan auaantos da volumen en su 

crecimiento, aWDentos da complejidad en su estructura, a 
interdependencia entra sus partas; adaais, la vida da la sociedad 

ea mis larga qua la da las cilulaa qua la componen. Bn su 
aniliais visualiza qua la sociedad no tiene cuerpo afectivo y 

mientras qua el organismo as continuidad, la sociedad as dispersa 

y sus miembros posean libertad da acción o da movimientos; por 

(14) CiUR\llTCH, GEOIUiES, OP. en. P. 138·139. 
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otra parte la estructura da la sociedad, sus 6rganos y sul>-grupos 

no están definitivamant• localizados y estabilizados. En un 
organismo la conciancia astl ligada a un centro nervioso mientras 

que en la sociedad se encuentra difusa. 

Esta última característica diferencia a la sociedad da 

una unidad biológica; en la sociedad se producen obras ticnicas Y 

científicas que en la unidad son imposibles de producirse. 

Este autor introduce en la sociología términos tales como 
control, reglamentación, función e instituciones; sin definir 

este último vocablo se refiera a instituciones domisticas que 

contribuyen a mantener la especie y se de cuenta qua la creciente 
independencia da la mujer confirma su lay de ln evolución. Hace 

referencia a instituciones ceremoniales; considerando que las 

ceremonias nacieron del temor y se fundan en medidas da 
precauci6n, mismas bases sobre 

instituciones politicas. Habla de 

las qua se fundan las 

la institución eclesiistica 

como una formación social y estudia la relación entra la Iglesia 

y al Estado e identifica la limitaci6n qua la raligi6n y la 
Iglesia imponen al Estado; al d•sarrollo de las institucionas 

aclasiisticas confirma su concepción general da la evoluci6n. 

Sefiala adamis las instituciones profesionales y pretenda 

demostrar que en al seno de las profesiones una integración mayor 

se cump.la siempre por difarenciaci6n y menciona a las 
instituciones industriales como una aspacializaci6n da laa 
funcionas y en la división del trabajo. 

&pencar consideraba qua al Estado dabaria solaaanta 

proteger a todos y cada uno da los individuos qua componen la 

sociedad, qua asta idea estaba asociada a una libertad futura qua 

para obtenerla ara necesario alcanzar un datarainado grado da 

progreso. Los organismos realizan un movimiento da intagraci6n y 
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diferenciación en una marcha qua va da les mis homogéneo a lo 

heterogéneo, da lo indefinido a lo definido. En los organismos 

sociales se pasa de la homogeneidad a la diferenciación 

individual, del plano orden a la plana libertad. 

Tratando da concentrar los conceptos bisicos dal sistema 
formulado por comta, se puada decir qua los hombres 

da explicar los f anómanos naturales recurriendo 

divinidades imaginarias, luego a abstracciones y 

han tratado 

primero a 

finalmente 

llagando a comprender qua sólo podrían sar captados da manara 

positiva a través de métodos científicos como la observación y la 

experimentación. Cada una da las formas da conocimiento tiene 
necesariamente qua atravesar por los tras estadios expuestos por 

Comta an al entendimiento da qua la totalidad del mecanismo 

social se basa sn las opiniones. La historia del hombre sa 

desarrollo a través de la propia triple fase, ya qua la historia 

es la realización de diversas formas da conciencia, asto se trata 

de un intelectualismo profundo, llevado a cabo mediante el 
concepto da progreso 

La humanidad se encaminaría hacia una etapa da auge de 

las ciencias y de la organización social dirigida por la 
sociología y por las· demis ciencias; la física social constituye 

la política en ciencia y todo se organizaría a travis de sus 

criterios. Comte había considerado qua la aparición del 

cristianismo no babia constituido un fenómeno adverso a la mata 

cientif ica pueeto qua había dado cabida a la raa6n especulativa 
an un margen mis amplio qua otras religiones. considar6 qua al 

saber nacional había crecido a expensas da la inspiraci6n divina 

y qua en esa sentido al catolicismo babia cumplido con los finas 
inherentes a la etapa en qua apareció. 

cabe hacer notar qua la idea da ley natural que sa tenia 

también influye en las concepciones da progreso. La naturalasa 
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fue concebida como una serie de procesos sometidos a 

reqularidades necesarias, dejando por asto tuera al concepto de 

libertad, da espontaneidad y de azar, que tan caros habían sido 

al llamado liberalismo. 

Ante el aspiritu positivo, infundido de la necesidad de 

las laya.a naturales y de su caricter empírico, las ideas da 

libertad y espontaneidad no podían ser mis qua especulativas, de 

tal manera qua la era dificil cuestionar la organizaci6n social 

fundada en talas ideas. 

Finalmente se puede decir que el positivismo es un 
sistema qua admita únicamente los hechos y la inducción como 

madios de conocimiento, rechazando todo concepto universal y 

abaoluto; qua en este sistema al hecho observable es la única 

realidad ciantíf ica y qua la f ilosof ia as la ciencia encargada da 

coordinar los resultados de las ciencias particulares. Que la 

familia as una unión basada en la simpatía que conforma la 

sociedad qua a 

inteligencia, "Y 
estos elementos". 

su vez es una cooparaci6n basada en la 
el Gobierno es al que logra una cohesi6n de 

l:ll progreso no as ds un individuo, sino da relaciones 
utilitarias ya sea da la industria o de lo económico, ya que el 

individuo se encuentra pradatarminado por haberse desarrollado en 

una sociedad. 
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:n:.2. JUSTO BXERRA Y EL POBXTXVXSMO. 

"El haber llegado a loa métodos científicos fue para 

sierra un lento y laborioso trabajo de emancipaci6n realizado por 

la filosofía. Las épocas teol6gicas eran para él la ezpreai6n 

secular del orden; las metafísicas, significan progreso y la edad 

aoderna ea la síntesis en esta f6raula1 conciliaci6n del orden y 

el progreso" (15). 

El pensamiento de sierra fue evolucionando; conforme pasa 

el tiempo se va presentando cada ves ús como un adicto al 

positivismo. En 1875, declar6 que la evoluci6n cristiana ha 

pasado ya y que se vive en una época positivista y científica, en 

la que la sociedad no ti•n• ni puede tener religi6n. Dice que la 

conciencia da la naci6n mexicana es una lay positiva, es la 

conatitupi6n de 1857; alega que el clero está obligado a cumplir 

con las leyes y en caso de no hacerlo debe ser caetigado. 

Justo Sierra consideraba que loa positivistas, llevarían 

a cabo su lucha en loa colegios, en loa libros, an las idaas, 

d .. oatrando que fuera dal método científico ea encontrable la 

verdad en la difusi6n sist .. ática de la ansa6an•a. Pensando coao 

positivista, se propone luchar por la converai6n radical de la 

naci6n aexicana ·~ un astado laico, por la preponderancia del 

al .. anto civil, paro sin combatir al sentimiento religioso, al 

qua Don Justo considar6 al sentimiento aáa arraigado en al fondo 

da la naturaleza humana. 

llUnca acapt6 ser al portaestandarte del positiviaao, sin 

ambargo no pudo negar su apago a dicha filosofía, y su a4hasi6n 

en espacial a las ideas da spencer, al qua se rafiri6 coao al 

hollbra que prasent6 a la avoluci6n como una soberana síntesis qua 

(15) FINKELMAN, M., MATY, "EL PENSAMIENTO DE JUSTO SIERRA Y El SENTIDO DE SUS APORTAC10MES 
HISTORIOGRAFICAS" P. 221. 
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lo explica todo, menos a sí misma, porque su •xplicaci6n asti en 

lo incoqnoscibla, otra nebulosa oculta, cuyo núcleo, tiene un 
nombra, y es el nombre de Dios. Declar6 ser una persona apagada a 

los métodos y conclusiones de la escuela científica, pero aclar6 

qua si la filosofía positiva hubiera do tener coao único 

resultado al utilitarismo prosaico y qua preconiza la autilaci6n 

sisteaática d• todo un grupo de facultades humanas, coao l•• 

astáticas, il ••ría el primero en renunciar a tal filosofía. 

Para sierra, en franco lenguaje positivista, la ciencia 

era una raligi6n en la que el hombre había ido de lo abstracto a 

lo concreto y da lo manos general de las cosas a lo más general 

de las cesas, siguiendo una lay del desarrollo mental. Expresaba 

que las religiones son unas teorías a priori del universo, 

mientras qua la ciencia marcha sobra lo comprobado y aa por ello 

que la ciencia las puede combatir en asa aspecto. Baistia un 

orden indestructible qua era la condici6n da la vida y aeta orden 

no ara distinto al da la naturalesa, asi por ejemplo, ain la lay 

da la diviai6n del trabajo no babria crecimiento biol6gico y iato 

aa lo qua proporciona la clava del crecimiento social qua •• al 

prograao_. 

sierra, como positivista, se identific6 con el siat•aa da 

&pencar. La sociedad •• un organismo aunque diatinto a loa deais, 

tiene sus analogías innegables con todos los organismos vivoa; la 

sociedad como todo organisao está aujato a las layas necesaria• 

da la avoluci6n; ésta, an su parta esencial, consista an un dobla 

aoviaianto da integraci6n y da diferanciaci6n, an una aarcba da 

lo homogéneo a lo hateroginao, da lo incoherente a lo coherente 

da lo indefinido a lo definido. Bn todo cuerpo, en todo 

organiaao, a medida que se unifica o se integran máa sua partea 

mis se diferencian, más se aspecialiaan y an ••t• dobla 
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aoviaiento consista al perfeccionamiento del orqanismo, as lo que 

en las sociedad•• se llama proqraso (16). 

En su época positivista, Sierra desde un principio siqui6 

un camino propio. se alaj6 da las teorías qua preconiaan la nada 

del individuo anta al Gran ser Humanidad y acept6 qua "la 

consaqraci6n del derecho individual, la misma daclaraci6n de que 

la libertad del hombre, sin mis limita que la libertad ajena, as 

el final da las instituciones sociales" (17). 

puando Justo sierra se refiere a Gabino Barreda, 
considerado como al padre del positivismo en México, lo acepta 

como a un hombre de intaliqencia superior pero transformado en un 

"sabio de combate", debido a que se alej6 de las ideas de Auqusto 

comta, su maestro, y lleq6 a ver la antología como una teoloqía 

daqenarada, cuando los positivistas veían en ella proqreso y no 

una decadencia. 

sierra señala: para nosotros el progreso es una 
necesidad, es una ley inmutable; co~e el conocimiento da esta lay 

nos permita asaqurar qua lleqari un día en qua la coacci6n da la 

lay moral en al espíritu humano reemplazari a todas las layas 

positivas; y el Estado quedará reducido s sus funciones da 

protac~i6n, es decir; a administrar justicia" (18). 

Presenta además en sus rasgos qenerales las ideas de la 
escuela positivista, que considera destinadas a reemplazar en 
México al liberalismo antiquo: 

1.- La sociedad, como toda existencia concreta, es al producto 

de un desarrollo sometido a leyes fijas. Diriqir las 

(16) CFR. SIERRA, J., "OBRAS COMPLETASº, T. IV, P. 239. 

(17) CFR. SIERRA, J., ºOBRAS COMPLETAS", T. IX, P. 62, 

(18) FINKELHAN, H., OP, CIT., P. 221. 
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investi9aciones en el senti4o 4e conocer estas layes y 

conformar a ellas las l•Y•• positivas, 4•b• ser el trabajo 

del esta4ista, 1•9islador, 4•1 publicista. To.So lo qua sea 

co~trario a asas layes es artificial, s6lo pua4• mantanersa 

por la violencia física o moral, y esti con4ena4o a perecer 

irremisiblemente. Esta violencia es, por re9la 9enaral la 

qua reciba el nombre 4e revoluci6n o 4e reacci6n. Llamaaos 

al 4esarrollo orginico 4e los grupos hWllanos "la evoluci6n 

social"· 

2 .- No pudiendo "tener el derecho", fuera del arbitrarismo 

metafísico, otra base que el principio de utili4ad en 

relación con los intereses progresivos del qénaro humano, y 
siendo el progreso la resultante de la actividad creciente 

da cada individuo, es al deber de todos, formular en la 

ley, facilitar el desarrollo de esta actividad. Esto es lo 

qua entendamos por "derecho individual". 

3. - La. funci6n del Estado consiste en prote9er esos derechos 

esto es, lo que llamamos la justicia social. Pero como el 

Estado, sea cual tuera su forma o apariencia le9al, es 
pro4ucto de los sentimientos que preponderan en una 

sociedad, a 

antisocial.es, 
conserva4or, 

medi4a que estos sentimientos son mis 

digillloslo asi, el Esta.So tiene que ser mis 

la autori4ad más vigorosa, para impedir la 

disolución del grupo nacional, en cuyo caso el derecho 

individual tiene que ceder, y ha cedido y cederá siempre 

para no perecer. (19). 

Sec¡1in Zea, el positivismo llegó a México como una 

importación mis (al estilo del federalismo). El positivismo era 

algo extraño a la tradici6n del país y fue adoptado debido a la 

(19) CFR. SIERRA, J., "OBRAS ~PLETi\511 , T. lV, P. 162.. 
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n•c••ided politica de llenar el vacio que babia dejedo la 
aupreai6n liberal d• lo religioso. 

Bata aituaci6n dio al poaitiviaao en X6:irico un car6cter 
auy especial que lo hi•o diferente al poeitivieao europeo. l:n 
nueetro pai• •• pretendi6 convertirlo en una doctrina univaraal y 
•• l• utilia6 coao inetruaento politico. 

Gabino Barrada, defensor delirante de la teoria 
poaitivieta conaidaraba que el Batado no debia otorgar protecci6n 
a ninguna doctrina, sino qua d•b•ria liaitarea a ••r un l:etado 
que vigilara al buen funoionaaiento d• la eooiedad. Tllllbi6n 
oraia c¡ue al B•tado al apoyar al poeitivieao no protegia a una 
doctrina eino a la verdad, a la ciencia en ei. Para Barreda 
fundador d• la Beouela Haoional Preparatoria, la eduoaoi6n ad ... • 
de prejuicio•• babia acabado d• aaparar la taoria d• la pr6otica. 

sierra en au oonoapoi6n del positiviaao lo interprataba 
en foraa 4iferant• a Barrada. l:n eu proyecto da Univareidad 
praeentado en 1111, eu conoapto d• aducaoi6n •• enclav6 dentro de 
la tradioi6n ••• pura de lo qua •• podia 4enoainar 11poeitiviaao 
auioano". 

Sierra afinaba entone•• "Bl ••dio lagitiao d• llegar a 
nuaetra independencia aoral y absoluta del pasado •• la 
inatrucoi6n libre, creadora del eatiaulo qua propicia to4aa la• 
aanifaataoionas del penaaaiento, foraula el ••Piritu analitioo d• 
nuestro siglo. La libertad produce por ai aola aua reaultadoe, 
no hay que t .. erlo11 nunca; jaaAa cuando •• ha practicado ain 
dobles ha dallado al progreso ae:iricano del qua •• aadr• fecunda". 

La crieis del poeitivieao ae:irioano •• produjo por la 
6poca an la cual sierra preaenta •u proyecto d• oreaoi6n de la 
Univ•r•idad y Seglin o•ooraan, la foraa de ealvar entono•• al 



poaitiviamo como doctrina central da la inatrucci6n p6l>lica en 

K6xico ara buscando alqún arbitrio qua conjurando la aman•••• 

puaiara a la Doctrina positiviata al abriqo da ataquaa politicoa 

incoapransivoa, sin qua por aso se renunciara al apoyo oficial. 

El proyecto da sierra ara al arbitrio bu•oado y presentaba a la 

univaraidad como única soluci6n a la cada vas ú• naca•aria 

aducaci6n •uparior qua al pai• daaandaba. 

Asi •• puada conatat•r qua al positivisao coao sistu• 

admita únicamant• lo• bacbos y la inducción coao ••dio• da 
conocimiento racbazando todo concepto universal y absoluto. 

Para Comta, al "becbo as la única realidad científica" y 

la filosofía as la ciencia qua coordina loa resultados da toda• 

la• cian"aias particulares. Ello ba da conducir al imperio da la 

ciencia y da la libertad, conceptos qua coata aoatuvo con 

intran•iqancia dcqútica basta convertirlos en una a•pacia da 

raliqi6n. 



34 

C A P I T U L O III 

===-----= 

IDEAS EH TORllO A LA BDUCACIOH 

Justo sierra hiao 9randea oontril:>ucionea a la educ:aci6n 
nacional: eaparaba con anaia el dia en que los libros y la 
escuela estuvieran al alcance de todoa. con firmeza insiati6 en 
el 109ro de la instrucci6n primaria obligatoria, la educaci6n 
social incluyendo al elemento indigena, la educaci6n da la mujer, 
y la enaefianza superior 
normales; con la misma 
Estudios y pugn6 por 
Nacional. 

por medio dal establecimiento da escuelas 
firmeza detandi6 a la Escuela da Altos 
el eatal:>lecimianto da la Universidad 

Desda principios de siglo anfoc6 un probleaa qua aúli 
astaaos viviendo, mejorar la aituaci6n acon6aica da loa aaaatroa. 
sierre suatantó al criterio 4a qua no ara auficianta alabar y 
dignificar a loa maestros aino qua a au obra aa le deberla 4• 
otorgar un aatiaulo material que les paraitieaa all))aiatir 

dacoroaaaenta. 

Obaarv6 temlliin que sin la aducaoi6n universal en donde 
todo al pueblo poaae un nivel cultural, la democracia ara un 
aito, porque al sufragio universal requiera anta todo de la 
educación. Fue de la idea que solaaante a travia de loa 
conociaiantoa difundidos ara posible poner al pueblo al abriqo da 
loa abuaoa da autoridad y da loa ataqua• da la aiaeria. Para 
Sierra la instrucción era una qarantia da la aooiadad, (20) y en 
aataria da instrucción se debia siaapre 4• oonaiderar al futuro; 
tenia fija la idea de qua loa planteles da anaafianza superior 
serian los encarqa4os da levantar el aapiritu del pueblo. Para 

(20) CFR. EM SlERRA PfENOEZ, J., "08RAS CCNLETAS''. T. XIV, P. 262 A 264. 
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••t• fin considera necesario proporcionar una base 4• 
sustentación firma s la educación nacional y de levantarla sobre 

una educación primaria sólida para evitar la edificación de una 

pirimide invertida, que no podría sostenerse y por consecuencia 

no permitiría alcanzar la verdad a la ciencia. 

Sostiene la obligación del Estado da facilitar su 

educación a las personas pero quardindose de evitar, en su acci6n 
educadora, de usurpar las funciones natural~s de la familia. 

Señala qua la educación elemental debe ser gratuita y 

obligatoria, y qua sa daba unificar. Sin embargo, aquí se 

presenta un problema, y as al qua no aa puede ensafiar lo misao a 

la gente del norte de nuestro paie que a la del sur, ya que las 

circunstancias son diferentes, el nivel económico y el entorno 

social varían, por lo tanto es necesario adaptarse a las 

necesidades de cada región. 

Sostiene tambiin que la mujer debe de sar instruida y que 

no deba ser considerada como un ser inferior, sino qua por el 

contrario debe ser educada, porque es la mujer la encargada de la 

educación durante la infancia y por lo tanto un pilar de la 

sociedad. Cabe mencionar que la postura da Justo Sierra en cuanto 

al papel de la mujer se debe a la ipoca en la que vive, ya que 

durante ~as primeras dicadaa del siglo, la mujer ocupaba un lugar 

secundario, se dedicaba al cuidado de su hogar y hasta cierto 

punto ara "condenado" al estudiar una carrera profaaional. 
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III.l. · EDUCACION E INBTRUCCION. 

Al considerar que la instrucción es el principal 

componente 4e la educación escolar, la presenta como un ma4io 

adaptado para dirigir a las personas. Mediante una cantidad 

siempre creciente de bienestar social se fortalece y arraiga el 

espiritu del hombre. Tomando en cuenta lo qua en la disciplina 
del espíritu influye el estudio de las ciencias y lo que esta 

disciplina influya a su vez en la formación del carácter, se 

comprenda al porqué la instrucción es la parta más importante de 

la educación. El propio Sierra afirma que por medio da la 
instrucción se puede crear, en el que no sabe leer, una 
conciencia da inferioridad, pero qua este sentimiento hace 

posible que se origine en cada persona un esfuerzo por superarse. 
La explicación a ésto es, que el que sabe leer quiere saber mis 

cada dia y •l qua no sabe está ansioso por aprender, creindo11e 

asi una conciencia da poder saber más cada dia. La instrucción as 

un agente del desarrollo de las facultades mentales. 

Victor Garcia Hes, (21) afirma qua los conocimientos que 

aGquiera el alumno daban ser vistos a travis de su utilidad 
material o formal; qua por me.Sic de la inteligencia se pueda 

influir en los dominios de la voluntad. sierra manifiesta qua la 

instrucción es parte de la educación, que "la instrucción debia 

amplearse como me.Sic y la educación como fin, con el objeto de 

abarcar al hombre entero y no limitarse solamente a la parte de 

desarrollo mental ••• " (22). Da los conceptos anterior•• 11a 
infiere qua tanto Garcia Hes como Sierra coinciden en que la 

instrucción es un proceso me.Sienta el cual se aGquiaran 

exclusivamente conocimiento11, abarcar 11ólo el irsa intslectual de 

la psrsona. 

{21) PARA AHOMDAR SOBRE ESTE PUNTO SE RECCllllENDA CONSULTAR GARCIA HOZ, V., "DICCIONARIO DE PEDAGOGIA", 
2 V. (BARCELONA, 1970) T. 11, P. 39 ."INSTRUCCION", 

(2Z) SIERRA MENOEZ, J,, 1'08RAS C<*PLETAS", t. VIII, P. 51. 



Sierra considera qua la educaci6n es 

caricter y del corazón, en la acentuaci6n 

determinada de todas las inclinaciones de los 
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la formación dal 

en una direcci6n 

jóvenes. Es decir 

que con la educación se persigue la formación de hombres buenos. 

"I La Educación del corazón! ¡La formación del caricterl 

Pero ésto es lo principal, lo interesante por excelencia, en todo 

desarrollo sistemitico de las facultad.es bu.manas; nosotros no 

queremos hombres instruidos, sino hombres buenos; y si la 

instrucción nos parece contra la opinión de algún gran pensador 

contemporáneo, jugar el primer papel en el organismo social, es 

solamente porque la creemos un medio admirablemente adaptado para 

diriqir en los individuos la aptitud hacia el bien" (23). 

Víctor García Hoz (24), dice qua educaci6n as el 

perfeccionamiento de las facultadas aspacíficas del hombre y a 

través de ellas perfeccionar a la persona humana. Justo sierra al 

referirse a la educación, afirma que el prop6sito de la educaci6n 

es sl desenvolvimiento de las facultades físicas y espirituales y 

que lo qua se llama educar es enseñar al niño a pensar (educaci6n 

intelectual), a querer y a sentir (educaci6n moral y afectiva) y 
a ser fuerte y s~no (educación física). En base a los conceptos 

anteriores, se puede afirmar que ambos autores se rerieren a la 

educación como un proceso sistemitico y gradual donde se 

desarrollan todas las facultades de la persona. En este proceso 

sa adquieren los valores humanos y se inteqra el individuo a la 

sociedad. 

(23> IDEM. 
(24) "EDUCACION11 , GARCJA HOZ, V., OP. CIT. P. 22. 
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III.1.1. IDUCACIOK IllTEGR71L. 

El tiraino ecluceción integral, "a diferencia ele otro• 
pai•••" comprenclia exactamente isto: "el desenvolvimiento clel 
hollllr• moral, intelectual, físico o estitico" (25). 

a) Educación Moral: Sierra estima qua aste tirmino ciaba 
limitarse a los deberes clel hombre para consigo mismo y 
para con sus semejantes. Considera que la escuela mexicana 
ciaba ser laica (que seri ampliado mis adelante) y no atea, 
ya que este segundo término significa la negación ele Dios. 

Entiende a la educación moral como influencia clal eclucaclor 
sobre el eclucanclo, ya que al no poder penetrar el alumno en 
las ciencias que sirven como base a la moral, ciaba 
recibirla como valor prictico y comprensible, funclaclo sobre 
la experiencia diaria del bogar y ele la escuela. Considera 
que el Estado debe impartir educación moral porque esti 
obligado a desarrollar los sentimientos de sociabilidad, 
(que no es equivalente a moralidad.) 

Conciba la educaci6n moral e;in tener una base religiosa. 

Según Sierra los positivistas mexicanos pretendan solamente 
dar a los padres de familia su lugar en cuanto a 
instrucción religiosa se refiere, ya que el padre es quien 
ti'."n• la libertad para inculcar a sus hijos la creencia 
religiosa que considere conveniente, y el Estado, sin 
importarle cual religión profesan los estudiantes, es quien 
deba otorgar educación gratuita en toda la nación. Es asi 
como el maestro Sierra concibe los deberes de los alumnos 

para con Dios: fuera clel 6.mbito escolar. 

(25) SIERRA MENDEZ, J., "OBRAS CC»tPLETAS 11 , T, V, P. 294. 
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A•i aiamo habla de que la educaci6n moral solaaent• •• 

puad• enae6ar con al ejemplo, lo• libros no son necesario• 

en este aspecto, ya que solo hace falta el atraer la 

atanci6n dal niño hacia todo aquello qua contribuya a crear 

el blbito y el deseo del bien. 

En su discurso denominad.o "Reformas Lega las", sierra 
expresa su pensamiento de la siguiente forma: " ••• la 

cultura moral ••• se llavarl a cabo suscitando la formaci6n 

del carlcter por medio de la obediencia y la disciplina, 

así como por el constante y racional ejercicio d• 

sentiaientos, resoluciones y actos, encaminados a producir 

el.respeto a sí mismo y el amor a la familia, a la escuela, 

a la patria y a los demls" (26). 

b) Educaci6n Intelectual. 

sierra afirma que la palabra instrucci6n sirve para 

expresar el desarrollo intelectual(•), 

Aboga por la enseñanza científica, o enseñanza objetiva 

tamJ:>ién conocida por lecciones de cosas. Este sistema 

consista en que el niño reciba de las cosas su instrucci6n; 
paro bajo la direcci6n de un maestro que se encarga de 

despertar su atenci6n, proponiéndole trabajos concretos que 

obliguen al estudiante a fijarse en las instrucciones 

dadas. Este método haca que el nifio adquiera loa 

conocimientos por medio del desarrollo de su facultad de 

observaci6n y los utilice. Sierra pens6 en la importancia 

de aste método en res6n de su admirable capacidad para 

desenvolver las facultades de atenci6n, percepci6n, 
comprensi6n, generalizeci6n y observaci6n. De tal manera 

(26) OB. CIT. P. 402. 
(*) SE TRATO ANTERIORMENTE. 
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que trata de dejar a un ledo la memoria, para dar paso a un 

perfeccionamiento de las facultades sensitivas con el 

objeto de que los conocimientos venqan posteriormente. 

la escuela, antiquo luqar de tormentos, va siendo 

merced a la ciencia, una fuente de encantadoras sorpresas; 

ha aqui el amor que por ella, el afecto por el maestro''. 

(27) 

Entre las ventajas que tiene este método sobresalen: 

se utilizan las experiencias que dan al educando materia de 

conocimiento 

vivancial. 

real, estas proporcionan una riqueza 

Estimula el desarrollo fisico e intelectual, dejando un 

marqan da iniciativa para qua al mismo alumno se plante• 

problemas y busque las soluciones a los medios mis aptos 

para resolverlos. 

Bl maestro as tan s6lo una quia que diriqe a los 

estudiantes haoia los fines que él mismo ha sefialado. Bl 

e4ucador 4espierta la atenci6n y estimula a aatudiar y a 

penetrar en.el ron.So de las cosas. 

Bl maestro snseña a apren4er, enseña a conduoirse al al\UUIO 

ante los diferentes fan6menos y lo orienta hacia qué 

diriqirse o le ayu4a a dascUbrir aus intereses, los 

promueve y sobre to.So lo encausa a despertar otro• nuevos. 

Evita el enciclopedismo, lo sUbstituye por nooiones 

tundaaentales lo que permite una .. yor profun4iaaci6n en 

loe t-a•. 

tzn SIERRA, J., 1108RAS CCll'PlETAS", t. vur, P. 239. 
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Las desventajas que se desprenden de1 mismo método son las 

siquientes: 

No toma en cuenta las diferencias individuales de los 

alumnos. 

Por lo anterior se presentan en el aprendizaje problemas de 

transferencia. (No todos son capaces de utilizar da la 

mi~ma manera las experiencias previas). 

Fatiga Intelectual. A medida que la gente se fatiga al 

nivel de observación del educando es inferior, por lo tanto 

-no· recibe con la misma atención las instrucciones y se 
distrae del objeto. 

En términos generalas se desarrollan las facultades 

cognoscitivas da orden sansibla pero no 

desarrollo de las intelectivas, talas 

sintesis, juicio raciocinio. 

c) Educación Fisica. 

se va el.aro el 

como anilisia, 

Sierra plantea la educación fisica como condición da la 

educación moral, porque templa el resorte de la voluntad, 

factor primordial da la educación dal caricter y porque 

establece el problema de la responsabilidad, de que por 

medio del deporte se puede canalizar la agreaiviclad de la 

juventud. Adamis plantea a la educación f iaica como factor 

de la educación intelectual para evitar al cansancio, con 

tal de no extremar la fatiga porque un trabajo no ea el 

reposo de otro sino su complemento, ya que cualquier cambio 

de actividad se puede considerar un deacanao aantal. 



Para don Justo, los ejercicios qi11nisticos estin 

encaainados a equilibrar lo• eafuersoa intalactualaa qua al 

nifto haca en l• aacuala. Piensa qua ea nacaaario un 

pr~fesor espacial, preparado para iapartir los ajarcicios 

qianisticoa. 

Hace auya la frase de "•l alma sana en el cuerpo aano" 
seftalando qua para poder dar una af icas aducaci6n f iaica •• 

necesario unir el esfuerzo al placer, utilizando al aadio 

para deaarrollar la fuerza atlitica pero sin llaqar a 

aanospraciar a loa aparatos. 

di Educaci6n Est6tica. 

Es la fase final da la aducaci6n intaqral, su objetivo aa 

adúcar la facultad da concebir lo bello y foraar al qusto 
eat6tico o artistico. 

Para aste tipo da aducaci6n aboqa porque no sean 

suspendidos dal plan da estudios las aatarias da dibujo y 
da canto coral. Bato sa daba a qua las aatarias antas 

aancionadas cultivan las fa.cultadea por aadio da los 

sentidos; con al dibujo sa loqra educar al 6rqano da la 
visi6n, aa loqra desarrollar la habilidad paicoaotris, la 

coordinaci6n fina; al canto coral I•• trata da canciones 

auy sencilla• donde al nifto habla da la natural••• y da loa 

h6roas) sirva para educar la vo• y al oido. Aai aisao 

afi:raa qua hsy qua bscar aqradabla la aducaci6n d•l nifto y 

qua astas materias daaarrollan la creatividad y la 
inventiva da los niftos. Esto ayuda a apreciar. 
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n::i:.2. UNIFORMIDAD NACl:ONAL DE LA INSTRUCCION PRI!ll\RIA. 

Durante al Priaar Congraao Nacional da Inatrucci6n 

Priaari• qua aa llevó a cabo an 1910, la uniformidad nacional da 

la instrucción primaria ocupó uno de los primeros lugaraa an loa 

dabataa •. 

Sa comprendió qua la diferencia da hibitoa, languaa y 

necesidades, debía transformarsa an una unidad, mediante la 

eficaz acción da la escuela, optindose aai por una solución. Zn 

seguida aa dacidi6 qua la forma por excelencia para alcansar la 

uniformidad an la educación nacional consistiría an la aplicaci6n 

da la ansañansa gratuita, obligatoria y laica. 



III.2.1. ENSEÑANZA OBLIGATORIA. 

Desde 1874, sien.So Diputa.So por el Distrito de 
Chicontepec, varacruz, Sierra, sostiene el principio de iapartir 
una instrucci6n primaria obligatoria. Afirma que me4iante la 
instrucci6n sa pueden evitar las injusticias por parte de los 
gobernantes, quienes aprovachindose del pueblo, se enriquecen y 
abusan de su autorida4, cosa qua no aucaderia si loa ciu4a4anos 
conociesen sus derechos y obligaciones, y supiesen dafen4arloa. 
Asi mismo la instrucci6n también es necesaria para evitar los 
ataques de miseria de un pueblo. si bien el saber leer y escribir 
no influyan sobre la felici4a4 de un hombre, si le abren algunos 

caminos mis que al analfabeta para trabajar o para hacer mis 
pro4uctivo su trabajo, por el simple hecho de estar aisla.So y de 
tener u~ mejor instrumento da comunicaci6n con los damia. Si la 
in11trucci6n ea obligatoria, sirva como medio para lograr una 
unificaci6n del habla nacional. "Porque sien.So el castellano lá 
lengua escolar, se atrofiarin 1011 idiomas locales qua son un 
obsticulo a la propagaci6n 4e la cultura y a la formaci6n plana 
da la conciencia 4e la patria" (28). Aqui encontramos un punto da 
mucha anvarga4ura, as tan importante, la castallanizaci6n coao la 
alfabatiaaci6n da un pueblo. 

En fin dice Sierra, la inatrucci6n 4aba aar obligatoria 
porque as al aajor ma4io da ganaralisarla y conviene 
generalizarla porque aai se hace al hombre crecer moral a 
intalactualaente; se la haca aar mis hombre; y as preciso hacer 
crecer en una sociedad las ruarsas espirituales da loa 
individuos, an proporci6n del aafuerso qua •• tiene· qua hacer 
para vivir y prosperar 

Por otra parta, la in11trucci6n daba ••r obligatoria por 
la aituaci6n c¡eoc¡rifica en qua se encuentra nuestro paia; al 

(28) IDEM, P. 3 
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norte tenemos una Rapúbl.ica qua tiene sobre l.a nuestra el.ara 
señal. da. superioridad, al. puebl.o americano as un puabl.o ascol.ar, 
nuestro puabl.o no l.o as. Ea necesario borrar el. sentimiento da 
inferioridad qua ha producido l.a fal.ta de instrucci6n en nuestro 
puabl.o; es necesario que el. productor sapa a su vez mejorar al. 
producto .• 

Esta opini6n da sierra se reafirma en 1902: "• •• a loa 
autores de la lay primitiva ••• nos impulsaban otros propósitos; 

suprimir un el.amento primordial. da desigualdad e inferioridad da 
nuestros braseros y artesanos, respecto a los colonos y operarios 
extranjeros, que en mayor número cada día deben intluir a nuestro 
país" (29). 

"La instrucci6n as la única garantía de la sociedad, en 

qua la patria está directamente interesada en hacer casar los 

mal.es que l.a agobian y qua contra al. bien común no hay derecho 
al.guno qua val.ga" (30) • Porque al. Estado encargado de facil.itar 
la raal.iaación del. derecho, puede obl.igar al. padre o al. tutor, a 
procurar el. derecho del. niño a ser educado, y si el. padre o al. 
tutor 11e encuentra en l.a material. imposibil.idad de cumplir con 
e•te deber, al. Estado debe facil.itarles los medios, propagando 
escuelas y poniéndolas al al.canea de todos, ya que as una funci6n 
•ubsidiaria del Estado. 

Jll aceptar•• el derecho del niño a la instrucción, al 
principio de la instrucción obligatoria es da derecho natural; e• 
decir, donde la acción individual no al.cansa a cubrir lo• 
derechos de alimentación, la sociedad tiene la necesidad de 
aportar y complementar esa acción, porque se trata de •u 
conservación; así cuando da educar se trata, la sociedad tiana la 
mi•ión da fijar las normas y sanciones y encargar•• de 

(29) SIERRA, J., "08RAS Cc»!PLETAS", T. VII, P. 26 SIC. 
(30) SlERRA, J,, 110BRAS COMPLETAS", T, V., P. 122. 



cumplirlas. Para poder verificar el acatamiento de la ley nos 
dice sierra, el Estado puede intervenir en la enseftanza primaria. 
"••• no bastaría cerciorarse de que la obligación se ha cwaplido, 
porque el tin del precepto no es axiqir responsabilidades, sino 
también da que se aati cumpliendo, porque asa fin ea 
universalizar la instrucción, asta acción laqal tiene qua 
traducirse en cierta intervención en la anaaftanaa privada, muy 
respetuosa del derecho da loa individuos, as su deber qanaral, 
muy firma en la realización del precepto, as su deber espacial" 

(31) • 

Si es evidente al derecho del Estado a imponer la 
instrucción, va aparejado a aste derecho el facilitarla. 

Es deber del padre la instrucción ol>liqatoria de aua 
hijos y deber del Estado al proporcionar una escuela pública 
qratuita y laica. 

(31) IDEN. 



rrr.2.2. ENBEÑAHZA GRATUITA. 

En lo referente a este punto sierra habla de una 

enaefianza primaria gretuita, mis no de una preparatoria o 
profesional, ya que si se impartiera tambiin a esos niveles una 

educaci6n gratuita, solamente 

instituciones 

capacidad. ( * l • 

y no rendirían los 

se sobresaturarian las 

estudiantes a su mixima 

Así mismo el maestro sierra, en el Primer congreso 
Nacional de Instrucci6n Pública afirma que todos los ciuda.Sanos 

deben de pagar el tributo al Estado, correspon.Siente a la 

e.Sucaci6n; que es un servicio público que reaunda en el beneficio 

de todos los mexicanos y que si bien los particulares prefieren 
mandar a sus hijos a escuelas privadas, no se les exime .Se pagar 

el impuesto, que es la base de sostenimiento de les escuelas 

públicas. 

" ••• asi · tsllbiin está obliga.So a contribuir al 
sostenimiento .Se la escuela gratuita aquel que por no tener hijos 

o por tenerlos en escuelas particulares no necesiten .Se ella. se 
trata .Se un servicio público que influye en beneficio .Se la 

socie.Sa.S entera" (32). 

(•) ESTE PR08LEMA SE PRESENTA EN LA ACTUALIOAD, DONDE LA MAYat PARTE DE LOS ESTUDIANTES OIJE SE 

ENCUENTRAN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONCJtA DE HEXICO, PAGAN CUOTAS IRRISORIAS, MIENTRAS QUE El 

COSTO DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS ES ALTO, POR LO QUE LA U.N.A.M. SE ENCUENTRA SOBAESATUAADA. 
(32) SIERRA, J., "08RAS CC»tPLETAS 11 , t. VIII., P. 2Z3. 



III.2.3. ENSEÑl\NZA LAICA. 

Sierra propuso en octubre 4a 1881, anta la cúara de 

Diputa4os 4e la Décim.a Legislatura 4al congreso 4a la Unión una 
reforma al artículo 109 4e la constitución da 1857, la qua 
consistió en la a4ición al texto constitucional de la 
4anominación "Laica" a la instrucción obligatoria y gratuita. 
Esta reforma fue aproba4a después 4a algunos 4asacuar4os; tales 
como el que a.firmaba que si la escuela. deboria ser neutral no 

podria constitucionalmente ser otra cosa, por lo qua no tenia 
sentido al qua se usara esta palabra; o seria inútil o envolvía 
una amenaza a la libarta4 Ce conciencia. sierra respondió a asto 
qua al Estado no po4ia exigir en ningún caso otra instrucción que 
no fuera la instrucción laica. si la instrucción que se le 
impartiera a un niño fuese solamente religiosa, caraceria 4a 

valor para al Esta4o. 

sierra no aplica el término laicismo en al sentido da una 
tiranía ·antirreligiosa; conociendo al pueblo mexicano como un 

pueblo en al qua imperaba al sentimiento religioso, se santia 
obligado a no herir al hombre en esa sentimiento. Para evitar al 
o4io da la población hacia la instrucción, le da a la palallra 
laica un· aignificado 4a nautrali4a4. 

Sierra interpreta la ansafian•a laica como una ansafianza 
neutral, en la que no se daJlia atacar, anaefiar o 4afandar alguna 
religión; asta interpretación la conai4aró como racional, lógica 
y evidente. El maestro solamente Jluscaba al respeto a las 
creencias religiosas 4a cada peraona. 

Se trataba 4e dar a loa padrea da familia su lugar en 
cuanto a instrucción religioaa se refiere, ya qua al pa4re ea 
quien tiene la libertad para inculcar a sus hijos la creencia 
religiosa qua considera; y el Eata4o ain importarla cu'l religión 
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profesan lo~ estudiantes, es quien debe otorgar educaci6n 
gratuit~ en toda la nación. Esta idea se encuentra reiterada en 

la siguiente frase: 

ºCuando se trata de educación obligatoria se ll.ama a la 

escuela n los hijos de católicos, de los judíos, da los 

protestantes, y seria una felonía formidable del gobierno al que 

permitiera que se atacara las creencias religiosas; no, esto no 

podri hacerlo el gobierno, tiene que ser neutral. ¿De qué manera 

se puede ser neutral'?. No a.tacando al doqma, pero no omitiendo 

ninguna demostración de verdad científica" (33). 

Sostenía Sierra que el Estado no podía perseguir de 

ninguna manera las ideas y las doctrinas, pero que cuando una 

idea o, doctrina se convirtiese en una provocaci6n a la subversi6n 
del orden público, la podría perseguir en cualquier lugar donde 

se diese. Sin embargo las escuelas católicas, en 'su mayoría 

aceptaban los programas y las inspecciones del gobierno, no 

encontrando en la inspección del gobierno ninguna ensaftansa 

anticivica o antipatriótica, ya que habían encontrado el medio de 

poder pract.icar la obediencia a las layes sin menoscabo de la 

enseftanza religiosa. 

Si se retrocede algunos aftoa en la vida de Justo Sierra 

ae encontrará un c&llbio de actitud con respecto a su postura 

anticlerical. 

Di•• aftos antas da promover la modificación al texto 

constitucional, o sea en 1871 y siendo todavía estudiante. en el 

Colegio de San :Idelfonso, se destacó como alWllJlo aplicado de 

pensamiento anticlerical, llegando al grado que ante el asoaJ)ro 

de sus maestros y condiscípulos gritara un día al comenzar la 

misa diaria en la capilla del colegio "¡Muera al Papal". 

<33) IBIDEM, P. 305. 
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Posteriormente como ya se ba selialado, le da al ttraino 
laico un siqniticado de neutralidad y no de sentido ateo ya que 
este eegundo término expresa la neqaci6n de Dio e. Anali•endo 
estos conceptos se puede afirmar que don Justo Sierra no acepta 
en su totalidad el punto de vista positiviste del laiciaao, qua 
para comte siqnifica la negación de la religión. Leopoldo zea, en 
su libro "El Positivismo en México", nos refiere como comte se 
muestra en contra de la Iglesia cat6lica, pues seqún 61, ésta 
impedia la ordenación de la sociedad y afirma que es necesario al 
substituir a la Iqlesia cat6lica por una Iglesia poaitivista y 
cambiar el orden basado en la voluntad divina por el orden basado 
en las ciencias positivas (34). 

(34) CfR, ZEA, L., "'EL POSITIVISMO EN MEXICO", P. 44. 
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:nI.3. CREACION DE UN MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA. 

La instrucci6n pública babia sufrido un estancamiento 

debido a que un solo ministerio se ocupaba tanto de loe problamae 

da justicia como da la instrucción pública. En un artículo 

publicado en México al dia ocho da mayo de 1883, en el periódico 

La Libertad (35), Sierra se refiera a la necesidad de una nueva 

distribuci6n de ministerios, cuya base sería la transformaci6n 

del de . Justicia e Instrucción Pública. Afirmaba que como 

Ministerio da Justicia su función se reducía constitucionalmente 

a ser el 6rqano da las relacionas entre al Ejecutivo, la Justicia 

Federal y las del Distrito. El Ministerio da Instrucci6n Pública 

era para sierra, la solución para el problema educativo nacional, 

mismo que reclamaba un impulso a la educaci6n del pueblo. 

El maestro Sierra subrayaba la urgencia da reconstruir el 

grupo escolar a la sombra de un ministerio, que por su carlcter 

respondiera mejor "a las exigencias de nuestro tiempo; da un 

ministerio científico, en suma". 

La naci6n necesitaba dar a la instrucci6n pública una 

atenci6n espacial y la única manara de lograrlo ara creando una 

Secretaria espacial para el ramo educativo, en la cual el 

secretario del Despacho se dedicara única y exclusivamente a loa 

probleaaa educativos. 

Basindosa en lo anteriormente explicado, Sierra habla 

ante la Cilllara da Diputado• del congreso de la Unión para 

promover una iniciativa da ley en la cual ea estableciera la 

secretaria da Instrucción Pública y Della• Artes (36), 

(35) PARA AMPLIAR ESTE PUHT0 1 SE RECCIUENDA CONSULTAR SIERRA, J., 06. CIT., P. 115. 
(36) IBIDEM, P. 116·117. 
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Para el maestro sierra, la dirección administrativa de la 

"aateria trascendental" en la que estaba cifrado el porvenir de 

la patria, no debería da seguir figurando como un ramo secundario 
o adicional de un Ministerio de la Secretaria de Justicia e 

Xnstrucción. 

El principal objetivo al promover la creación del 

Ministerio de Xnstrucción, era al emancipar definitivamente la 

instrucción laica siguiendo los postulados del liberalismo y del 

positivismo, considerándola como un ramo administrativo da 

primera importancia y transformando sus métodos para hacer surgir 

de ella la educación nacional. La obra mis importante del nuevo 

Ministerio seria "crear el alma nacional". 

Sierra haca un sañalamianto en el sentido da inculcar 

fuartamanta la noción del debar en todos los actos da la vida 

•acolar y se preocupa no sólo por la educación "d•l niño dai 

puablo", sino d•l adulto, "del hombre del pueblo". Al indicar que 

la ••cuela dal pueblo as la vida misma, muestra la urgenta 

nacasidad de augarir al propio pueblo un plan moral a base del 

aentimianto y d• la emoción provenientes da la auto-observación 

4• aua actoa. "La elocuencia, las funciones dr-áticaa, las 
axpoaicionas, las fiestas, los museos, todo deba ir hacia alli; y 

todo daba ir subrayado por constantes sermones laicos". Adeaás 

aclara qua el tema perenna de satos sarmones laicos dallia 

rafariraé al profundo daño, a la dolencia mortal qua ajare• al 

alcoholismo sobra loa hombras. 

!!ª necaaario hacar comprander a loa ciudadanoa que si 

bien eatin sujetos a las layas da la naturalaza, cuando examinen 

abiertamente sus propios actos y aprendan a confesara• a si 
mismos su conducta, babrin logrado un gran avance en su e4ucaci6n 
moral. Esta sañalamianto es muy importante toda ves qua para al 

hombre, no hay mejor juez ni mis implacable qua él mismo, cuando 
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ha aprendido a no hacerse concesiones para auto-justificar sus 

propios errores. 

sierre afirma en su proyecto de creación de la secretaria 

de :Instrucción Pública y Bellas Artes, que la instrucción que 

atiende el Gobierno qaneral no ara solamente la que ae imparte en 

el Distrito Federal, porque si bien la capital era una qran 

metrópoli, a la cual jóvenes de todas partea del pais venian a 

educarse, t&lllbiin podía servir da modelo para loa estados, en lo 

referente a los métodos y establecimientos educativos, de tal 

manera que lo qua se realizara en materia de educación, 
revastiria qran importancia para la nación. Y especialmente para 

los finas da unificación da la conciencia nacional. 

La Secretaría antes mencionada se encarqaria da todos los 

asuntos relacionados con: 

:Instrucción primaria, preparatoria y profesional en el 

Distrito Federal y Territorios Federales. 

Escuelas de bellas artes, 

artes y oficios, de 

administración, así como 

Federal. 

de música, de declamación, de 

aqricultura, de comercio y 
otras espaciales en el Distrito 

Observanoia de las layes federales sobre instrucción 

pública. 

- Academias y sociedades ciantificae. 

- Tituloe profesionales. 

- Propiedad literaria, dramitica y artística. 

Bibliotecas. 

- Museos. 

- Antiqiledadea nacionales. 

- Administración de teatros da propiedad federal. 
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- Fomento de espect•culoa cultos. 

Transcurrieron veintid6s años desde que Justo Sierra 

habla de la necesidad de un Ministerio de Educaci6n Pública; 

debido al estancamiento sufrido en materia de instrucci6n en el 

paia, (37) es hasta el dieciocho de abril de 1905, cuando 

promueve·su iniciativa, misma que fue aceptada y promulgada en el 

Dierio Oficial un mes m•e tarde. 

(37) SIERRA, J., "OBRAS Cc»4PLETAS 11 , T. VIII, P. 155. 
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C A P I T U L O IV 

=--======== 

SISTEMA ESCOLAR 

En concordancia con sus ideas, Justo Sierra quiso llevar 

al pueblo m•Kicano por un sistema escolar congruente que se 
iniciara desda los jardines da niños -mismo qua il introdujo an 

nuestro paia- lleqando hasta la Universidad. 

Saqún Sierra, Mixico no podía ser un pais da qrandas 

estudios, ni d• qrandas estudiantes, porque nuestra naci6n vivia 

en la pobraaa; el pueblo mexicano era un pueblo dibil en al qua 

la11 con~icionaa generales y locales aran insalubres y por lo 
tanto sa debería tener cuidado al desarrollar al espíritu a 

expensas del cuerpo. 

Por asta ras6n la educaci6n era el servicio nacional de 

mayor importancia, ara todo al porvenir da la patria, ya qua a 

travia da las escuelas sa lucha por la craaoi6n de un alaa 

nacional y por la autonomía da la naci6n. 

sierra concibi6 desda muy temprana época una organizaci6n 

d• todas las escuelas. Lo que a continuaci6n sa verl •• al 

desarrollo da la misma, tomando en cuanta aspectos da su obra. 
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rv.1. ESCUELA DE PARVULOS O KrNDERGARTEN. 

Durante la época en que Justo Sierra expresa sus ideas de 

la organizaai6n de las escuelas en su "Plan da la escuela 

mexicana'' (38), la educaci6n preescolar no era un escal6n 

obliqatorio para lleqar a la escuela primaria. El maestro Sierra 

consideraba necesario establecer un primer peldaño pedaq6qico en 
la educación infantil, pero se refería a un jardín escolar en el 

qua no se encerrara al pequeño menor de seis años en un cuarto; 

por al contrario exponía la necesidad de que el niño aprendiera 

juqando al aire libre, jugando de un modo orqanizado para 

convertir el instinto en disciplina. De este medio da enseñanza 

el preceptor y el libro quedaban excluidos y todo quedaba al 

amparo de la mujer, que era la que debería de ser la profesora de 
la infancia, "qua entra cantos, flores y sonrisas desplegara los 

inagotables recursos de la pedagogía soberana del coraz6n." (39) 

En opinión del maestro Sierra, todos los intentos 
realizados hasta entonces sobre escuelas de párvulos babian 

resultado frustrantes debido a la falta de práctica en la 

enseñanza y a no contar con locales adecuados, dando por 

resultado hacinamientos de pequeños.en malos salones y obligados 
a no tener períodos da recreo por falta de local, perdiéndose al 

valor de esta importante enseñanza que debe ser "el abrigo del 

ser moral en germen" donde se "eduque" al niño, jugando. 

Sierra consideraba qua los jardines de niños requerian su 

autonomía respecto de la escuela normal, debían establecerse en 

locales apropiados, y ser dirigidos por madres de familia m4s 

bien qua por mujeres solteras; y era conveniente qua se pusieran 

bajo la direcci6n temporal de personas qua conocieran y que 

(38) SIERRA, J., 1108RAS Cct4PLETAS", T ,V, P. 293-294, 
(39) ISIDEH,. P. 123, 
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hubieran practicado el arte de la pedaqoqía infantil en loa 

paises en que ésta floracia. 

si se analiza el punto antes dasarrolladc se puede hacer 

notar la inrluencia que tiene Federico Froabel en Justo Sierra; 

loa pun~os de coincidencia son el darla importancia a la 

naturaleza, al considerar al juego como medio educativo qu• 

brinda una aleqría y una oportunidad de conocer las inclinaciones 

del hombre futuro, y el incluir ejercicios físicos. 

Al estar en contacto con la naturaleza, al educador pueda 

propiciar la observación y la experimentación. Así como 

actividades que lleven al pirvulo a respetar y a querer a la 

naturaleza, el cuidado de las plantas y los animales, 

favoreciendo la libertad responsable. 

Es necesario considerar qua Sierra recalca la importancia 

del jardín de niños porque es una instituci6n que perfecciona los 

cimientos de la familia, qua ayuda a desarrollar la personalidad; 

que es un centro de formación qua pretenda ensañar al niño a 

conducirse, siendo la continuaci6n de la educaci6n que se recibe 

en el hoqar. 
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Iv.2. ESCUELA DE INSTRUCCION PRIMARIA. 

Ya antes se ba sefialado el triple caricter que de acuerdo 

a la propuesta de reforma de sierra al articulo 109 

constitucional tiene la instrucción primaria, (obligatoria, 

gratuita y laica) (40), como base de la uniformidad de la 

enaellanza. Abora ae procaderi a comentar la intervención del 

maestro Sierra en el debate qua se llevó a cabo en la cimara de 

Diputados para discutir la fracción "B" del "Proyecto de Ley 

sobre Instrucción Primaria", qua enumera las aaiqnaturas de la 
instrucción elemental. 

"La instrucción primaria tanto en el grado elemental como 

en el q~ado superior forma, an ciclo, como dicen los pedagogos, 

qua consta da diversas materias perfectamente ligadas las unas a 

las otras •• ·" (41). 

La instrucción elemental comprandari; instrucción moral y 

civica, lengua nacional, lectura y escritura, nociones de cilculo 

daciaal, rudiaantoa de las ciencias fundamentales da obaarvaoión 

y axperiaantación, da geografía e historia nacional y da dibujo, 

canto coral, manajo da útiles da o.ficios macinicos, ejercicios 

gianiaticoa, laboras manuales para las niñas" (42). 

El diputado Pera• Gallardo impugnó astas materias, 

aludiendo qua la instrucción primaria obligatoria dabaria conatar 

tan aólo da lectura, escritura, reglas fundamentales da 

aritmitica y algunas da gramitica castellana. Sierra aa 

manifiaa.ta contrario a esta opinión, ya qua para él, toda• las 

aaignaturaa contenidas en la fracción B del proyecto da lay, 

(40) VID SUPRA P. 43-49. 

C41) SIERRA, J., "08RAS Ce»tPLETAS 11 , T. VIII, P. 188. 

(42) JDEM. 
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tenian por objeto dar a la instrucci6n primaria caricter 
profundamente educativo. 

~xplica la necesidad de una inatrucci6n moral, pero toma 
a la moral como un conjunto de reglas para dirigir la conducta, 
suprimiendo la aducaci6n de la moral religiosa (deberes para con 
Dios) que debe ser ensellada por la familia. "Nunca hemos negado 
qua no sea bueno, qua no sea excelente dar a la moral, coao 
fundamento una noble y fuerte y firme ensellanza religiosa; asta 
sagrada tarea se encomienda a la familia ••• " (43). El problema es 
que si ae impartiera educaci6n religiosa, ésta carecaria de valor 
para el Estado. Hay que hacer notar que Justo sierra no se opone 
a qua se imparta este tipo de instrucción en las escuelas 
particulares, pero si en las escuelas públicas, asto se d.abe a 

que los estudiantes pueden asistir a cualquier escuela oficial 
sin importar la raligi6n que profesen. 

En lo referente a la instrucci6n cívica, la incluya coao 
parte de la enaellanza moral, en el orden da loa deberes del 
hombre para con sus semejantes y para con la patria. Se pretende 
inculcar y consolidar en el nillo un sentimiento de amor a la 
patria. En la actualidad se encuentra un dssconocimiento del 
sentido patri6tico sn la nillez y lo que ss peor en la juventud. 
aa crea qua loa "honoras a la bandera" qua semanalmente aa 
realizan en las instituciones educativas van a inculcar el amor a 
la patria, pero si un nillo no conoce el origen del himno 
nacional, si sa desconoce al significado de la bandera, ¿c6mo se 
quiere transmitir al nillo el sentido patri6tico? 

Para sierra la enaellensa de la lengua nacional poco tiene 
que ver con la enaellanza da la gramitica, se muestra contrario a 
tomarla an ese sentido; para 61, la lengua nacional ea la 
ensellansa de la langua castellana, sobrapuasta a la variedad de 

('3) SIERRA, J., "08RAS C(J(PLETAS 11 , T.V., P, 346. 
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dialecto• indigena• que existían en el pais, mismo que dsberian 

ir desapareciendo para dar cabida al medio d• comunicaci6n que 

uniera al pueblo. 

llUestra idea •• absolutaaent• opuesta a la 

conservaci6n d• estos idioaaa con otro carácter que el de siapl•• 

documento• arqueológicos; enseñarlos a los maestros de loa indios 

tiene para nosotros el objeto capital da destruirlos, de anse&ar 

a todos el idioma castellano y de suprimir aai •sa barr•ra 

formidable opuesta a la unificaci6n del pueblo mexicano" (44). 

Si bien en cierto que el pueblo mexicano para que pueda 

ser instruido necesita conocer el idioma castellano no se 

encuentra la necesi4ad 4e 4astruir u olvi4ar loa dialectos, que 

foraan parte de la idiosincrasia dal pais. 

En la aritmática se daba enseñar solamente da las reglas 

fundaaentalaa basta las fracciones. consi4era a las nociones de 

cálculo aritmático, 4a gaoaetria y el aiatBlla mátrico deci-1, 

coao necesario• no sólo para el trabajo cotidiano, sino para 

po4er entender al sistema legal da pesos y ma4idaa. 

La asignatura da "ru4imantoa da las ciencias 

funlilaa•ntalea da obaarvaci6n y experimentación" consista en 

proporcionar al niño una primera iniciaci6n, la que corresponde a 

la curiosililad y a loa instintos, en al conocimiento d• loa 
principios ciantificoa. 

No se trata según el maestro Sierra, de adquirir 

conociaientoa únicamente sino 4e "adquirir aptituliles de 

obaervación, ea la gran preparaci6n de la vid•"· con esta 

asignatura ae peraigue enseñar al niño a entender loa fen6aenoa 

de la naturaleza, por me4io 4e sus faculta4ea cognoscitivas, lo 

(44) SIERRA, J., HOBRAS COMPLETAS", T. VIII., P. 113, 
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que setisfaceri la curiosidad del niño. B• trata d• un grupo d• 

ciencias que forman un conjunto y s• componen da las ciencias d• 

observación y experimentación, que se fundan las unas con la• 

otras y que sirven por su generalidad d• fundamanto a las damis. 

Bata• aon: la coamografia, la Quimica y la Historia Natural. La 

G•ografia a• d•b• enseñar por madio del mitodo objetivo, "ya que 
a• empiema anaañando al niño cuil•s son loa limites del cuarto en 

donde se da la claaa y poco a poco se va axtandiando y 

complicando la noción, en qua se ejercita la atención, l• 

comparación y la clasificación, hasta llagar a trazar los limitas 

d• un país; asta as un medio; muchos otros hay para llagar a la 

distribución da loa climas, da la altura, da las riquazaa, ate. 

Todo asto ea sencillo y ficil ¡Y cuin necesario! El niño va 
adquiriendo todos estos conocimientos y acaba por conocer ¿qui 

cosa? su patria" (45). 

En cuanto a la Historia; sierra aoatiana que ai l• 

ansañanza elemental ea la única para la mayoria del pueblo, deba 

dirs•l• un alto puesto a la historia nacional, porque al niño 

d•b• "•aber los hacho• glorioso• d• su• antepasados, loa hachos 
heroico• da los hombres qua han d•rramado su sangre para darle 
una patria" (41i). El auprimir a asta materia •quivaldria a 

deatruir la instrucción cívica, y iata no se comprende sin la 

hiatoria nacional ya que a• en asta asignatura que •• •n••ña a 
conocar y amar a la patria. 

El "manejo d• útil•• y oficio• maciniooa", tiene por 
objeto principal, adamis da la instrucción, el mostrar qua el 
trabajo ·forma la unión da los pueblos y que aún an su forma 

popular •• respetable. Esto contribuya a inculcar en l• 
inteligencia de loa niños un principio damocritico saqún sierra, 

(45) SIERRA, J., llQORAS C~PLETAS11 , T. VIII". P. 196. 

(46) IDEM. 
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que •• "•l porvanir, la paa y •l trabajo foraen la ba•• 
inconaovible de la unidad nacional." (47). 

Por 6lti•o loa ejarcicios qi11nisticoa aon conaideradoa 
co•o parte indiap•nsabl• d• la ••cuela .1 .. antal, porque 
co•penaan loa aaruaraoa intelectual•• qua raaliaa al nilio en al 
aula da clase, ya que proveen un descanso mental al tener un 
cambio d• actividad. 

(47) IBIDEH, P. 197, 
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IV.2.1. LA EDUCACION INDIOENA. 

coao •• ha aeftalado, Juato sierra luoh6 porque la 
inatrucci6n priaaria fuera obliqatoria y uno de loa fin•• que llAa 

l• interea6 en ••t• punto fua la tran11foraaci6n de la el••• 
indiq•n• en una el••• en auperaci6n. 

R•calc6 la11 aptitudes de aaiailaci6n, de iaitaci6n y da 
obaarvaci6n que caracterhan al intelecto del indio mexicano y 

dijo qua era una li11tiaa qua debido al estado en qua •• 
encontraban, •• dedicaran a la aabriaquam, a la 11uparstici6n, 
etc., ya que si sa desarrollaban sistemiticaaanta asas 
facultades, al indiqena seria un ser 11uparior, por al 
parfaccionaaiantc del espíritu. 

un racurao para l• redenci6n del indiqana y la suparaci6n 
da toda la sociedad mexicana en qanaral, ara el hecho da qua la 
aducaci6n pública entrase an una "nueva ara": la instrucci6n 
obliqatoria. 

A e11ta respecto Sierra afiraa qua "no podamos hacer una 
lay da inatrucci6n obliqatoria para loa niftoa da la capital y 
otra para 1011 da fuera da ella, para e11oa nifto11 a quianea 
llaaaao11 1011 indio11" (48). Para al maestro Sierra, al hijo del 
indíqana en las horas dedicadas a la eacuela adquiriría los 
conooimianto11 de la a11cuala primaria, r•cibiria esa aducaci6n, ya 

qua •• la aducaci6n qua la paraitiria salir da la ••f•r• en qua 
•• encontraba. Paro durante al reato del tiempo dabaria de ayudar 
a su padre, para qua no •• viera di11minuido al producto del 
trabajo del padre. 

Este importante concepto de Sierra siqua siendo vilido 
hoy en dia y desafortunadamente, poco se haca por incorporar 

(48) IBIOEM, ·P. 211. 
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aoderna. 
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IV.3. ENSEÑANZA SECOl!DllRIA O PREPJ\RATORIA. 

sierra se refiere indistintamente a la sequnda enseñan•• 

coao secundaria o preparatoria. considera esta enseñanaa coao una 

preparación para la vida, y coao consecuencia, preparatoria para 

datarminadas profasionaa. El objeto da esta enaañansa ea formar 

hoabrea - afirm6 siarra - que sepan panaar, aatudiar, que no aean 

extraños a la base del proqraso moderno. El plan da estudios que 

regia entonces en la Escuela Nacional Preparatoria, ara de 

naturaleza positivista, y en opini6n del maestro daberia ser 

reformado y no destruido, por mis qua los directores de loa 

colegios particulares de la época y gente perteneciente al clero 

se empeñasen en acabar con dicho plan. 

su época - dacia Sierra - necesitaba de conocimientos 

positivos, que alejaran a los alumnos de toda enseñanza a priori. 

sa trataba de crear en los j6venes el espíritu de invastiqaci6n y 
de duda qua conduce siempre y aproxima más o menos al 

antandimianto a la verdad (49). En astas palabras se encuentra el 

ideal metodol69ico adaptado por la educaci6n positivista, el de 

una educación basada única y exclusivamente en la experiencia. 

La enaañanza positiva pretendia tener como elemento 

principal lo racional y lo prictico, el ayudar a loa individuos a 

ser homl>rea. Para lograrlo no se necesitaba tener conocimientca 

enciclopédicos, sino que era suficiante tener por lo menos las 

nociones elementales de la naturaleza, qua eran indispensable• 

para comprender el mundo. Esto es, la ciencia va de fen6mano en 

fen6meno y por medio da la obsarvaci6n y de los hachos deduce las 

leyes que rigen al mundo !isico y social. 

Para los estudiantes da la Escuela Nacional Preparatoria 

no eran útiles los textos memorizados; lo importante era 

{49) ZEA. L. 0 "EL POS1TIVISHO EN HEXtCO", P. 203. 
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ensefterles los principios que les servirían de CJUia para 
profuncSisar en la ciencia y posteriormente reforzarlos, cSe tal 
manara que cacSa conocimiento adquirido por al adolescente en la 
escuela, deba aar preparado y acondicionado por el conociaianto 
anterior. 

si nos ponaao• a pensar, sigue siendo iaportanta el qua 
los alwanos sean ensañados a no meaorizar los textos, sino a 
comprender los conocimientos, para que los sepan aplicar. 

Sierra recomienda una distribución racional da los 
estudios; pretendía reducir la variedad de conociaientos que se 
iapartian pero otorgjndoles una mayor profundidad. 

Queria que los diverso• conociaientos se ansaftaran en 
forma conaiatente; consideraba que loa conociaiantos aataa6ticoa 
ofrecian al eapíritu del eatudiante une basa s6li4a y profunda y· 
qua el cjlculo imprima a la inteligencia al dar a cada cosa al 
valor exacto y su clasificación propia, y ayud• al cerebro <Sal 
aluano a lograr una asiailaci6n proqrasiva y noraal. 

Bn lo referente a la• cianoia• experimentales, coao la 
historia natural, baca notar que su enaeftansa debaria da estar en 
aanos da gante preparada y capaz, ya que solamente gente da estas 
caractarieticas seria capas de trascender en al sistema. 

Consideraba descuidados los estudios literarios, dacia 
que aunque son la base ele nuestro idioma se la• dedicaba poco 
tiempo; con reapecto a lae l•n<JU•• auartaa, tan iaportantas para 
comprender la significación y al origen da nuestra lengua, 
solaaente •• enseñaba a conocer las raices del qrieqo y algunas 
reglas del latin; la graaltica era eneeftada de tal aanera que 
parecia algo sin objeto de ••r aprandido, y la historia que ara 
considerada en otros paisas coao la cltadra por excelencia, 



porque ". • • da ella habían brotado a la luz los qirmanes da las 
conmocionas políticas y sociales que hacían a los hombrea 
ansiosos por las dacapcionea del pasado pero sobretodo por 
encontrar alguna esperanza para el futuro" (SO), no exiatia su 
estudio serio en México, ya qua se obligaba al profesor a 
impartir la cátedra.da historia universal en cinco mesas. 

Para sierra al error mis qrande del plan da estudios de 
la Escuela Nacional Preparatoria era la falta de una cátedra da 
Filosofía; los positivistas pensaban que era más que suficiente. 
con enseñar la 16qica basados en el libro de stuart-Hill (51), 
mientras· que el maestro sierra expresaba su firme convicci6n de 
que era necesario el enseñar a los j6vanes, la manara da pensar 

de otros hombres y sobretodo la influencia que habían tenido en 
la sociedad, por lo tanto habla más bien de una Historia da la 
Filosofía. 

En al estudio de las ciencias, había que demostrar que la 
reqla del conocimiento era la experiencia, excluyendo de la 
realidad demostrable, todo "primer principio" y limitando el 
objeto de todo estudio de la verdad a la observaci6n de los 
fen6menoa y a la f6rmula de las leyes que lo riqan. Bata 
enseñanza no pretende ser la naqaci6n da la filosofía, ya qua se 
caería en contradicci6n al hablar de la necesidad da asta 
cita4ra, paro si pretande ser la ra4ucci6n 4e ella a un mito4o 
científico. La filosofía ara para Sierra la base da los avances 
4el mundo en el camino de la ver4ad. 

Justo Sierra ae inspira en el pensamiento da Joai Dia• 
covarrubias -quien fuera Ministro da Justicia e Instrucci6n 
Pública y autor 4al libro "La Instrucci6n Pública en México"-

(50) SIERRA, J. 1 "OBRAS CC»4PLETAS" T. VIII., P. 46. 

(51) APLO. ZEA. L., EL POSITIVISMO EN MEXJCO, P. 134. 
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referente a la necesidad de dividir los estudios impartidos en la 

•n••6anaa preparatoria en indispensables y útil••· 

Al referirse a esta separación de estudios, &libo• bacan 

notar que muchos de los conocimientos qua •• impartian coao 

fundamental•• en el plan da estudios da la instrucción aacundaria 

no eran d• aplicación esencial en las 

embargo si aran útiles para qua 

con•iderar verdaderamente ilustrados. 

diversas profesiones y sin 

los hembras se pudieran 

El problema que presentaba esta división era "determinar 

los conocimientos humanes que tienen carácter fundamental para 

toda la ilustración ulterior, y para comprender con más plenitud 

y ejercer con más acierto las esencias que constituyan cada 

profesión" (52). 

Es asi como Díaz covarrubias realiza la siguiente 

claaif icación basándose en la jerarquía de la ciencia d• Augusto 

Coate: 

Estudios Indispensables: 

- Matamiticas: porque es la mejor escuela de deducci6n. 

- Cosmoqrafia: 

- Pisica 

- Quimica 

- Botánica y 

conocida también como nociones fundamentales da 

astronomia; enseña la ventaja de la simple 

observación, acostumbra a ser mis racional•• y 

más fecundos en la formulación y el uso de la 

hip6tasis. 

porque adiestra en la experimantaci6n de lo que 

sirva, asi como en la aplicación da las teoriaa 

abstractas de la qaometría y la mecánica. 

porque es una escuela permanente de 
experimentación met6dica. 

(52) DJAZ COVARRUBJAS, J., "LA INSTRUCCION PUBLICA EN HEXIC011 , P. 206, 
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porque aunque manos perfectas que la químioa en 

cuanto a nomenclatura la superan en la 

aplicación y uao da clasiticacionas. 

porque permita conocer loa tan6manoa aocialaa. 

"Cada una da aataa aatariaa desenvuelva y perfecciona a 

la vas 'qua inculca en al aapiritu da loa que cultivan alqún 

procedimiento da la verdad 16gica" (53). 

En l.o referente a l.os estudios O.tilas, loa considerados 

en esta división fueron: 

- Literarios. 

- Historia Natural. 

- Historia Universal. 

Era necesario sacrificar alqunos estudios, "porque en la 

conciencia da todos estaba la seguridad da qua los estudios 

voluntarios han da ser abandonados indatactiblamante" (54) •. Para 

Biarra con esto se truncaba al sistema de aducaci6n humanista. 

El maestro dacia qua los estudiantes que posteriormente 

ea dedicaran al derecho, nacaaitaban da una s6lida instrucci6n 

literaria, ya qua loa abogados se encontraban por al car•ctar da 

su profesión en obligación de hablar y escribir fracuantamanta; 

por ello dabarian da estar preparados para estas actividades con 

un conocimiento profundo del idioma y mediante cultura literaria. 

Lo anterior era una necesidad para todos loa hombres que se 

movían en la esfera da la inteligencia. El hacho da suprimir el 

inatrumento Us poderoso de l.a coD1unicaci6n en el hombre ara 

saqün Biarra, condenarlo al aislamiento porque no seria capas da 

(53) 1BlDEM, P. 232. 
(54) SIERRA, J., 1106RAS COHPLETAS11 , T. VIII., P. 46, 
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expresar sus pensamientos y sentimientos, quedando condenados a 

hacer al papal de los personajes mudos da la vida. 

sa consideraban indispensables los aatudioa aociol6gicoa 

y voiuntarioa loa hiat6ricoa. Bato indicaba qua loa dos 6rdanaa 

da estudio deberían preceder al da la ciencia social. Uno, al del 

hombre individualmente considerado •• raducia al da la Biologia y 

da la Psicología; otro, el del hombre a travia da su daaarrollo 

aocial, sa reducía al da la Historia. sierra dacia qua da asa 

manara la• layes sociol6gica• tenían su damostraci6n an loa 

tan6manos hist6ricos da la sociedad y qua los tan6manoa 

biol6gicos y psicol6gicoa tenían las mismas leyes general•• qua 

ragian loa hiat6ricos. 

Para Sierra, la sociología ciencia da las layas 

aocialas -era a la historia lo qua la sinteaia al anlliaia. Bn su 

opini6n la historia sa ocupaba de las circunstancia• y da aua 

inmediata• relacionas y la sociología era la qua escandia •••• 

relaciones a otraa ala compranaivaa hasta formular la ley de la 

avoluci6n. 

Para damoatrar cualquiera da.las layas social••,•• tenia 

qua recurrir a la mayor parta da los hachos qua ast6n al alcance 

da la ciencia moderna. una parta esencial de la preparaci6n al 

aatudio da la sociolcgia consistía en la ansa6anaa da la 

hiatoria, en el sentido da que al protaacr necesitaba hacer toda• 

sua experiencia• sobra la historia. 

La propoaici6n da Sierra da la tundaci6n de una cltadra 

da sociología, refleja claramente como hasta ••• momento mantania 

una postura positivista respecto a la aducaci6n. 
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Hay qua recordar que la Socioloqia ara al coronamiento da 
la jerarquía da la ciencia da Auqusto Comte, (55) misma qua 
pretenda demostrar qua asta materia serviría para darla una basa 
común a las demis, ya que hace prevalecer sl espíritu de 
conjunto. 

<55> PARA PROFUtIDIZAR MAS EN ESTE PlBITO SE RECOMIENDA ANALIZAR LA EOUCACION POSITIVISTA U MEXICO, U 
EL LIBIO DE BARREDA, G., "LA EDUCACIOll POSITIVISTA EN MEKICO", P. 95 A 105 Y 221 A 229. 
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IV.4. ESCUELA HORHAI,. 

Entre las reformas qua propuso Sierra, •• encuentra la 
craaci6n da la Escuela lloraal, en la qua •• foraarian diversas 
catagoriaa da profesor••; unos para la instrucci6n priaaria, 
otros para la superior. Para •l aaastro sierra tanto los priaaroa 
coao loa aegundos dabarian cursar la• aatariaa qua •• enaaAaban 
an la escuela da praparaci6n porque afirmaba •• abaurdo exigir da 
un profesor loa conociaianto• priaarios axcluaivaaente; deber6n 
tener dacia, por lo mano• lo• conociaientoa secundarios. 

Las dos necesidades qua tenia qua satisfacer la Escuela 
Normal eran: 

a) El que el aspirant• a iapartir una c6tadra, supiera a6a qua 
loa conociaientos que l• fueran ordenados enseAar en cla••· 

b) Que conociera y manejara la aatodología propia de la 
disciplina qua se proponia iapartir. 

Bn au 4iscurao "Plan 4• 1a E11cu1la Mexicana", noa refiere 

la necesidad da aaeatroa que tania al pais en la ipoca en que •• 
llevaron' a cabe loa Congraaos Pedaq6qicoa, C•I y nos dice que de 
ahi data "la creaci6n o convarai6n de las eacuelaa noraal•• en 
verdadero• seainarioa da padagogía" (56). Sac¡ún Sierra, •• 
persequia iapriair una nueva direcci6n sl aisteaa de enaeAanaa 
noraal y unificarla; no babia una sola enaeAanaa que no estuviera 
aniaada d•l aiaao ••piritu y aarchara hacia el misao fin "craar 
aaestro•"· Taapoco -agregaba Sierra- babia enaeftanaaa 
••pecialaante padag69ica• que no tuvieran un caricter prictico y 
de aplicaci6n an la Escuala lloraal. 

(*) LOS CONGRESOS PEDAGOGICOS SE LLEVARON A CABO EN 1889 Y EN 1890. 

(56) SIERRA, J,, •'OBRAS CCMPLETAS", T. V., P. 298. 
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La Escuela Normal para varonas no es acogida por loa 
j6vones. Sierra atribuya este fracaso, no a la insuficiencia de 
programas y regluentos, sino al poco aliciente que el 
profesorado primario tenia para loa adolescentes. Aai ea coao 

Sierra propugna por multiplicar las pensiones, por establecer una 
escala de remuneraci6n creciente para los maestros, adeaia 4e 
4istincionea y honoras. 

En la actualidad sa asti viviendo el problema "general" 
dsl profesorado, ya que no as suficiente al alabar y .Significar 
la labor de loa maestros, se las daba otorgar un estimulo 
material·, qua les permita vivir 4acorosamente. 

En cuento a la Escuela Mormal para aujeras, Sierre habla 
4a la necesidad de que se presente un exaaen de adaiai6n, 4e tal 
manera que s6lo mujeres con capacida4 fuesen acepta4aa; esto 
traeria como consecuencia una aejoria en la calida4 de las 
normalistas y una diaainuci6n de la poblaci6n docente. 
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IV.t.1. EDUCACION DE LA MUJER. 

Para sierra, la mujer en la eclucaci6n ocupa un papel 

primordial; la considera el pilar ele la sociedad, la encargada ele 

formar almas, ele formar espíritus. Afirmaba el maestro sierra, 

que al mismo tiempo en que la mujer cleberia ele ser llamada una 

compatiera, era colaboradora del hombre en la formaci6n ele la 
familia y la única forma ele lograrlo era estando instruida y 
educada. 

Así mismo la mujer estaba llamada a continuar con la 

"creación perpetua da la patria", a formar con sus familias, al 
hoqar mexicano, en donde lo aprendido en la escuela no era un 
obsticulo sino por el contrario, era un medio que les permitiría 

ciar los cimientos a sus hijos para que se mejorara la sociedad. 
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xv.s. IBCUZLA DI ALTOS EBTODXOB. 

se encontraba unida a la Escuela Normal, una Escuela d• 

Alto& zstudios en la cual se prepararian profesores para la 

en11e6ansa secundaria y profesional. El objetivo principal de •ata 

última no era la preparaci6n del profesorado sino despertar el 

interia por la ciencia, el. "hacer sabios". Los cursos que aqui •• 
impartian no tenían objeto da preparar alumnos para loa axiaenea 

sino el descubrir a hombrea da estudio y buscar para •lloa y con 

ello• loa secretos del saber humano pues "al lado da la ciencia 

ya hecha exista la ciencia que se hace" (57). 

Los objetivos que perseguía asta escuela aran: 

a) Perfeccionar los estudios aspacializándolos y subiéndolos a 

un nivel superior. Be refiera a los estudios qua en grados 

menos altos se realizarin en las Escuelas Nacionales 
Preparatoria, da Jurisprudencia, da Medicina, da Ingeniaros 

y de Bellas Artes. 

b) Proporcionar a loa maestros y alumnos los medios para 

llevar a cabo metódicamente investigaciones científicas que 

sirvieran como basa para enriquecer los conocimientos 

humanos. 
c) Formar profesores para 

profesionales. 

las escuelas secundarias y 

La Escuela da Altos Estudios astaria constituida por tras 
secciones: 

La primara da hWDanidadas qua comprendería las lenguas 

clásicas y las lenguas vivas, las literaturas, la filología, la 

pedagogía, la lógica, la psicología, la ética, la estética, la 

filosofía, y la historia de las doctrinas filos6ficas. La segunda 

(57) DJA? COVARRUBIAS, J., DP. CIT. P. 216. 
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secci6n estaría constituida por las ciencias exactas, físicas y 

naturales. La tercera sería la de las ci,ncias que tienen coao 

basa los fenómenos sociales tales como las ciencias políticas, 

sociales y jurídicas. 

Los requisitos para poder ingresar a esta instituci6n 

eran: presentar un certificado fidedigno de haber concluido la 

educación en 
Jurisprudencia, 

las Escuelas Nacionales Preparatoria, de 

de Medicina, de Ingenieros o de Bellas Artes, 

siempre que en los cursos da dichas escuelas tuvieran conexión 

con los espaciales que fueran a emprender, o hubieran obtenido la 
mis alta calificaci6n; o en virtud de las pruebas que se 

efectuaran ante jurados nombrados por la Escuela Nacional de 
Altos Estudios, manifestaran tener aptitudes para cursar la 

ansaDanza en la qua deseaban inscribirse. 

La Escuela de Altos Estudios es el antecedente da la 

Facultad da Filosofía y Letras de la universidad Nacional. 

La creaci6n da asta establecimiento, signific6 la primera 

instituci6n en México consagrada a cultivar en su mAs alto grado 

la ciancia y a promover mat6dicamenta la invastigaci6n en todas 
sus ramas. 

La Escuela de Altos Estudios se inauqur6 en septiembre de 

1910, paralelamente al reestablacimianto da la Univer11idad 

Nacional .• 
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IV.6. LA UNIVERSIDAD NACIONAL. 

Después da dieciséis años da qua Maximiliano babia 

suprimido la Universidad da México, Justo sierra fue promotor da 

una corriente de pensamiento universitario orientada a la 
creaoi6n de una Universidad nueva, capaz de simbolizar las 
aspiraciones de la Reforma y de substituir a la antigua 
Universidad Nacional. 

El once de febrero de 1881, siendo el maestro Sierra 

diputado, somete a la opinión pública su proyecto (*) y en el mes 

da abril lo lee ante la cámara de Diputados. 

En este proyecto, Sierra propone que la instrucción fuese 

dirigida por un cuerpo ciantif ico. El Estado debería da 

concentrarse a marcar las condiciones con que pudiera coa4yuvar a 
sus principales fines, asimismo debería facilitar los medios para 

realizar· esas aspiraciones. Propone la autonomía de la enseñanza, 
pues según el maestro "el tiempo de crear la autonomia da la 

enseñanza ha llegado" (58). 

Sierra concibe la universidad como una corporaci6n 
independiente del Estado, en donde los edificios que esta 

instituci6n ocupara serian de su propiedad. El gobierno de la 

Universidad debería da residir en un director de las escuelas el 

cuerpo de profesores da todas ellas, ademis da dos alumnos y que 

representarin cada escuela. El Ejecutivo de la Naci6n podria 

definir y reglamentar las facultades de las eutoridadea 

universitarias. La Universidad deberia quedar establecida coao 

una persona juridica con plana capacidad legal. 

(•) El PROYEtfO FUE PUBLICADO EN El PERIOOICO 11LA LIBERTAD" OEL 11 DE FEBRERO DE 1681, 
(58) SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, "LA UNIVERSIDAD DE JUSTO SIERRA 11 , P. 9. 
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La inetituci6n estaria formada por las escuelas: 

Secundaria de Mujeres, Preparatoria, Bellas Artes, comercio y 

Ciencias Politicaa, Jurisprudencia, Ingenieria, Medicina, Horaal 

y de Altos Estudios. La enseñanza que se impartiría seria 

"enciclop6dica" y estaría basada en •l a6todo científico. Los 

estudies fundamentales serian graduados, ampesarían por las 
matem6ticaa, la ccsmograf ía, la f isica, la química, la biología, 

la paico.logia y finalizarían con la sociología y con la histeria 

general. 

Este proyecto se encontr6 con tres objeciones qua 
llevaron a Sierra a posponerlo: 

a) En primer término sa objetó que se vendría a revivir la 

Real y Pontificia Universidad da México. A lo qua Sierra 

contesta qua la Universidad que el partido liberal había 

clausurado, estaba muerta, que había casado da tener 
funcionas adaptables a la sociedad, no tenía porque ser 

revivida. Años después y defendiendo su misma concepci6n 

sobre la Universidad Nacional Sierra exprea6 qua la antigua 
Universidad "no había tenido ni una sola idea propia, ni 

realisado un solo acto trascendental a la vida del 

in~electo mexicano; no había hecho m6s qua argüir y 
redargüir en aparatosos ejercicios de gimn6stica mental en 

presencia de arzobispos y virreyes durante trescientos 

años" (59). 

b) La segunda objeción fue que Sierra en su proyecto concibi6 

a la universidad como una corporaci6n aut6noma frente al 
Estado y se dacia que no era posible qua el gobierno creara 

una instituci6n independiente, dirigida por personas ajenas 

a 61 y que debería ser subvencionada por el propio Estado. 
c) La tercera objeci6n, la que sierra considera la aAs 

importante, la mis seria y la que lo lleva a aplasar su 

(59) QUIRIARTE, H., 11 GABINO BARREDA, JUSTO SIERRA Y El ATENEO DE LA JUVENTUD", P. 76. 
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proyeoto era la d• no contar con una baae de in•truoci6n 

elemental para conatruir "un veato edificio de •naellan•a 

auperior". (&Ol 

con ba•• en ••taa críticas sierra a41lite postergar •u 

proyecto para 

profesional y 

dasarrollades. 

cuando la educaci6n primaria, secundaria, 

superior ••tuvieran lo suficientemente 

Si esta . proy•cto hubiese sido aprobado, se hubiera 

establecido una Universidad positivista. Ya que si analizamos las 

materias, nos encontramos con que se emplearía la jerarquizaci6n 

de la ciencia da Auquato comte, asimismo podemos constatar qu• •l 

plan de. estudios d• la Escuela Nacional Preparatoria, del que 

habla Gabino Barreda en au libro "La Educaci6n Positivista en 

Mixico" utilizaba este mismo criterio para la selección de 

11&terias. 

A partir de ese ello, la idea de la Universidad como 

coronamiento de la educaci6n nacional se desarrolla y se va 

manifestando en laa actuaciones de Sierra en sus intervencionea 

en la cimara de Diputado•, como periodista, como presidente de 

loa congraaoa Pedag6gicoa y co110 Ministro d• Inatrucci6n Pública 

y Bellas Artes. 

B• aaí como en 1102, en la apertura del Conaejo superior 

de Bducaci6n Pública, despui• de exponer loa lineamiento• de la 

aducaci6n desda el jardín da niños, pasando por la primaria, 

aecundaria, normal y profesional, expresa que para dar una unidad 

orginica y conciencia d• •i misma a las instituciones educativas 

del paia, •• pediría al poder Legislativo autorizaci6n para 

eatablecer una universidad Nacional, que no aeria la heredera de 

la univ•rsidad Pontificia y que no tendría nada que ver con ella. 

(60) GARCIA STAHL, c., "UN ANHELO DE LIBERTAD", P. 18, 
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En 1905 al inauqurar al período da sesionas del Consejo 
Superior de Educación, persiste en su idea acerca da "el remate 
de nuestra constitución escolar, seria forzosamente la creación 
de la Uhiversidad Nacio1>al penetrada del espíritu mo4erno; hoy 
como ayer creo lo mismo y tengo al establecimiento de laa 
escuelas superioras que 4aban servir a la Universi4ad 4e corona, 
como una nt!casidad 4e primer orden; a ello, os lo proaeto, 
lla9are111oa cuando la instrucción primaria corra ya por su cauce 

definitivo. sin "ªº• todas las raíces de este árbol inmenso, a 
cuya solllbra deselll!los qua viva la patria da mañana serán 
raquíticas y deleznables; precisa, al contrario, que sean cada 
vez más robustas y fuertes, para que en ellas pueda entrar y 
subir a convertirse en ramas y frondas la savia toda 4e las 
generaciones nuevas". (61). 

En 1907, como Ministro de lnstrucción PIU>lica y Bellas 
Artes cierra su discurso bacien4o referencia a la Universidad. 

•• ••• La Universidad Nacional, que es la resurrección de 
una obra muerta de otros tiempos, paro qua, con caracteres 
nuevos, creo destinada a una vida p9rdurabla ..... (62), 

Finalmente en 1910, daapuia de beber inau<JUrado a la 
Eacuele 4e Altos Eatudioa, dijo en un discurao ante la cAltara 4a 
Diputadoa que tiupo atrl• se babia c:onvsni4o an aplazar la 
oraaci6n de le Univeraida4 Nacional hasta qua la educaci6n 
primaria aatuviera debidamente organizada y desarrollada, cuando 
la enseñanza secundaria empezara a dar sua frutoa, cuando la 
educaci6n profesional ae estuviera deaarrollando de Uh modo 
propio y· adecuado, y deapuis da la oreaci61> 4e una Bacuela de 
Estu4ioa superiores y ese tiempo babia llegado. 

(61) SJf.RRA, J.1 UQ8AAS ctttPLEli\S", T.V.~ P. )61. 
(62) lBIDEM¡ p. 3a5. 
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8s así como en 1910 Sierra vuelve a presentar su proyecto 

da creación da la Universidad Nacional. El objetivo principal da 

esta nuevo plan ara el da "organizar de una manara mis eficaz 

todavía los estudios superiores y de dar cima a la grande empresa 

de la educación nacional". (63) Esta institución no comprendería 

a la instrucción primaria, ni a la normal porque eran escuelas 

integrantes del Estado y se les consideraba un servicio público. 

La Universidad se encargaría únicamente de la educación superior. 

La Universidad naciente venia a ampliar los horizontes de 

la cultura nacional, y a restaurar la enseñanza de las 
hwnanidades y de las especulaciones filosóficas que el 

positivismo habia despreciado. Se trataba de aprovechar la 

experiencia de la enseñanza positivista para corregir 
deficiencias y abrir nuevos horizontes. "La Universidad Nacional 
nacía dotada da una gran voluntad para la filosofía, como un 
anhelo de ampliar loa estrechos horizontes da la educación 

positivista, introduciendo en la institución acabada da 

inauqurar, lo qua loa educadores liberales anteriores habían 
descuidado, no de mala fa, sino por limitación de sus propios 

postulados filosóficos, a saber: la fiqura implorante de le 

filosofía y las lucubraciones metafísicas qua responden a un 

invencible anhelo del aapiritu" (64). 

La función científica da la Universidad Nacional ara da 

gran importancia para Sierra. La Universidad no podría olvidar au 

intima conexión con al movimiento da la cultura universal, sus 
••todos, sus investigaciones; sus conclusiones no po4rian 

adquirir un valor daf initivo mientras qua no fuesen probadas por 

la investigación cientifica, qua se realizaba por medio da las 
univaraidadaa. 

(61) SIERRA, J., OP. ClT. T. Vlll., P, 117 
(64) SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, OB. CIT. P. 16. 
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"La ciancia avanza, proyactan4o bacia delante au lu•, que 

•• el aitodo, coao una teoria inaacula4a da verdal!•• que van en 

bu•c• da la verdal!, debeaoa y quereaoa toaar nueatro lugar •n ••• 

divina proceai6n de antorcbaa" (115). 

con respecto a la natural••• de 

exprea6 concepto• muy importantes sn su 

pronunciado con motivo de la inauguraci6n: 

la enseñanza sierra 

brillante diacurao 

"Loa fundadores de la Universidad de antaño decian la 

verdad eati definida, enaeñadla; nosotros decimos a loa 

univeraitarioa de boy: la verdad se va detinien4o, buscadla. 

Aquilloa decían: sois un grupo selecto encargado de imponer un 

ideal religioao y político reaumido en eataa palabraa; Dioa y •l 

Rey. Jlos·otros decimos sois un grupo de perpetua 11elecci6n dentro 

de la 11ub11tancia popular, y teniis encomendada la realizaci6n de 

un ideal político y social qua se resume asi; democracia y 

libertad" (&&). 

En lo raterente a la autonomia universitaria Sierra 

atiraa, que solamente en sueños se podia concebir que la 

Universidad que il babia proyectado viviera sin loa ton.Sos dal 

Gobiarno. Hasta antonces, el Estado babia dirigido diractamente 

la educaci6n superior. Lo qua al maestro perseguia era emancipar 

la Universidad Nacional da la tutela del Estado en to.So lo que 

concerniese a la propaqaci6n <Se la ciencia, mis eao no 

aiqniticaba que al Bata.So se abstuviese <Se intervenir en la 

Univerai<Sa<S, ya que se trataba solamente <Se que aabos se 

coapenetraran y se dirigieran hacia un mismo ideal "bacar 

prograaar a la aociada<S ampujin<Sola a constituirse bajo el 

riqiaan cisntítico". El Esta.So qua subsidiara a la univerai<Sa<S, 

(65) SIERRA, J,, OP. CIT. T. V., P. 450·451. 
(66) CUJRIARTE, H., OP. CIT. P. 76·n. 



deber1a viqilar que la e4ucaci6n iapartida por alla ae tradujera 

en un factor de progreao para la aociedad. 

Para Sierra no era una Univerai4ad riguroaaJDente del 

Batado, aino que poaaia una peraonali4ad propia, que po4ia 

adquirir. bien•• y a4ainiatrarloa aedient• ciertoa requiaitoa, 
pero el Batado era el que la conatituiria. La Univeraidad 

Kacional ••ria un cuerpo docente encargado por el Bata4o 4e 
reeliaar la obre 4e la e4ucaci6n nacional. 

Pinalaente el nuevo proyecto 4e creaci6n 4e la 

Univerai4a4 fue acapta4o y el veintiallia 4e mayo 4e 1910, el 
Preai4ente General Porfirio Diaz, 4ict6 la Ley conatitutiva 4e la 

Univerai4a4 4e Xixico, qua4an4o aai reaatableci4a el veinti46a de 

aepti<Ulbre del aiaao a6o. 



C A P I T U L O V 

PERVIVENCIA ACTUAL DE LA LABOR EDUCATIVA DE JUSTO SIERRA 

Como se puede apreciar a lo lar90 de este trabajo, en 

materia educativa, México sigue teniendo los mismos problemas de 

antaño; entre ellos los que más llaman la atención son los que a 

continuación se detallan: 

v.i. FALTA DE CONGRUENCIA EN EL SISTEMA ESCOLAR. 

Desde principios de siglo, sierra habla de la imperiosa 

necesidad da implanatar un sistema escolar coherente, qua fuese 

desda el jardín de niños hasta la Universidad. Da proporcionar 

basas firmes durante la escuela primaria, reforzarlas durante la 

enseñanza secundaria y preparatoria para evitar caer an una 

educación de pirámide invertida, tan frágil, tan endeble qua 

traería como consecuencia la formación de profesionistas "al 

vapor". 

Desgraciadamente y como ocurre hasta la fecba al gran 

número da alumnos que se inscriben a las escuelas oficialas ba 

obligado a las autoridades a una enseñansa por permanencia 

escolar .donde se hace necesario otorgar al pase da afio a todas 

los niños, aún sin tener los conociaiantos neceaarios: aste hecbo 

trae como consecuancia una preparación deficiente, una telta 

importante da aprovecbaaiento en la aayoría de los estudiantes, 

un bajo nivel académico y por anda conduce a profasionista• con 

preparación media baja. 

Aunado a asto, as necesario hacer notar qua as común qua 

en cada cambio de gobierno, se realicen reformas educativas 
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aparentemento tendientes a mejorar la educación pero que hasta la 

fecha sólo han mostrado la incongruencia o falta de integración 

del país y que ocasionan un fuerte descontrol en los educandos al 

cambiar de un ciclo escolar al siguiente; una importante 

deserción escolar y un desperdicio de recursos para la nación. 

V.2. ENSEÑANZA GRATUITA, OBLIGATORIA Y LAICA. 

Sierra habla de una educación primaria gratuita, 

obligatoria y laica. De acuerdo con Sierra, es deber del padre 

de fami~ia el mandar a sus hijos a la escuela, pero es 

obligación del Estado el proveer a los educandos do una educación 

primaria gratuita donde se respeten las creencias religiosas d• 

las diferentes familias. 

Sin embargo, considera que si un padre de familia cuenta 

con los medios acon6micos necesarios para hacer que sus hijos 

sean educados en una escuela privada, el propio jefa da familia 

tiene derecho da escoger si desea que sus hijos asistan a una 

escuela "neutral" donde no se imparta ningún tipo da educaci6n 

religiosa o por al contrario seleccionar una escuela donde se 

ensañe religión, paro en la que se respeta el plan de estudios 

oficial, debiendo llevarse a cabo inspecciones de la Secretaria 

de Educaci6n Pública para certificar asta situación. 

En lo referente a la enseñanza superior, sierra nunca 
propuso qua esta fuera gratuita, porque ello conduce a la 

sobresaturaci6n de 1011 centros da educaci6n superior y pensaba 

que sólo los educandos capaces de prosaquir con una carrera 
universitaria lo debían hacer. 
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En la actualidad se considera que la educación superior 

debe ser qratuita, porque asti paqada por los impuestos del 

pueblo, paro ésta tiene daracbo a exiqir que los estudiantes 

realmente estudien y que los impuestos que paqa y que se dedican 

a la educación superior asan debidamente aprovacbadoa. 

La inscripción en la Universidad, no obstante su caricter 

nacional·, as rastrinqida y preferencial y las colaqiaturas que aa 

paqan en la misma son de carácter simbólico, hechos qua ocasionan 

la permanencia en ella de numerosos pseudo-estudiantes a quienes 

no las interesa estudiar, convirtiéndose en 11 f6siles" o 
"parásitos sociales", que ocupan lugares que deberían estar 
destinados a los estudiantes mis calificados sin importar su 

procedencia. La educación superior puede ser casi qratuita para 

los buenos estudiantes, pero aquellos qua sólo pretendan sacar un 

título como "patente de corzo", para ejercer una prot'esi6n daban 

paqar por ello. 

V.3. EDUCACION INDIGENA. 

sierra destaca la importancia que tiene la educación de 

la población indíqana del país; de loqrar que se inteqre a la 

sociedad y evitar que se siqa aislando este importante grupo de 

mexicanos. Considera que por medio de la educación ésto es 

posible de loqrarse. 

Hasta el momento, la población indiqena continúa 

recibiendo poca o ninguna educación. Por una parte el problaaa 

radica en la localización qeoqrif ica de los núcleos indiqenas del 

paia, becbo que no permite el que los niftos indiqenas se 

trasladen ficilmente a las escuelas rurales, las que ademis son 

insuficientes y por otra parte se debe destacar que antes de 
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alfabetizar es necesario castellanizar a una buena parte de la 

población indígena, para lo cual se requiere recurrir a un 
profesorado especial, de tipo "bilingüe" que ademia de 

castellanizar y alfabetizar a los indic¡enas está preparado para 
enseñarles medios para ganarse la vida, convenciendo a los padres 
que tienen necesidad del apoyo del trabajo da los hijos, de qua 

podrán mejorar su forma de vivir si sus hijos aprendan alc¡ún 

oficio u otra forma da ganarse la vida. 

V.4. ESCUELA NORMAL Y ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS. 

Justo sierra creó una Escuela Normal y la Escuela da 

Altos Estudios donde se tormarían tanto prof'esorea para 

instrucción primaria como para enseñanza superior. En la Escuela 

Normal se persaquia que los ac¡rasados adquirieran las 

conocimientos necesarios para impartir la educación eleaental 

mediante una unitormización en los criterios de enseñanza y en 

los conocimientos que deberian recibir los educandos. 

La Escuela Normal no ha resultado ser al excelente 

semillero que sierra esperaba, ya qua en c¡aneral los aximenes de 

adlllisión que deberían ser estrictos para podar determinar la 

capacidad y la vocación de los aspirantes son casi rutinarios y 
por otra parta mucha c¡ento con aptitud no quiere estudiar para 

profesor. da educación primaria ya qua los sueldos qua se pac¡an a 
1011 profesores son tan bajos qua no per.miten qua los maestros 

puedan vivir decorosamente. 

Esto puada ampliarse a los ac¡resados de la Noraal 

superior, quienes por lo normal tienen necesidad de buscar un 

segundo trabajo qua les permita obtener un inc¡reso mis alto para 
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sUl>sistir decorosamente, lo cual provoca que las clases se 
impartan sin la debida preparaci6n y en consecuencia tienden a 
deteriorar el nivel da educaci6n del pueblo mexicano. 

V.S. LA UNIVERSIDAD NACIONAL. 

En la mayor parte de las obras que hacen referencia a la 
historia de la universidad, se destaca el proyecto de ley de 
creación de la Universidad, presentado al congreso en 1881 por el 
entonces Diputado Federal Justo sierra. Este proyecto qued6 en 
suspenso por falta de dictamen durante casi tres décadas, pero en 
ese tiempo fue madurado y enriquecido, para que finalmente en una 
nueva promoci6n de su autor, fuera lograda su aprobaci6n. 

La idea de Justo Sierra de crear una nueva universidad sa 
debió a su visi6n panorimica de educador que le permitió darse 
cuenta da que la única soluci6n a la educaoi6n superior an al 
paia, qua cada día se bacia mis necesaria, ara crear una 
institución de esta natural•••· 

De acuerdo con De María y campos (671 las ideas da Justo 
Sierra referentes a la Universidad y contenidas en el proyecto 
oriqinal de 1881, representaron un avance muy grande en al campo 
de la educación superior por tres razonas: 

i.- Porque hiso surgir la necesidad de una universidad en 
circunstancias adversas, combatiendo contra loa prajuioioa 
neéidos y cultivados por qantas del qrupo politice libaral 
del qua Sierra formaba parta. 

(67) OE MARIA Y CAMPOS, A. ESTUDJO HISTORICO JUIUDJCO DE lA UNIVERSIDAD NACIOMAl U.N.o\,M. 1975. 
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2.- Porque se creó el concepto de Universidad Nacional que ha 

siuo fundamental en el desarrollo de la institución. 

3.- Porque fue sembrada por primera vez la idaa de la 

autonomía. 

Justo Sierra, al hacer referencia a la Universidad 

Nacional decía que la nueva Universidad para poder ser llamada 

Nacional, debería ser no solamente una simplo productora de 
oienoia, una intalectualiza4ora que solo sirviera para formar 

cerebrales, sino gante capaz de vivir su realidad. 

Justo Sierra al defender su idea de la nueva Universidad 

afirmó: para realizar los elevados fines da la nueva institución 

el proyecto de ley relativo, la establece como institución del 

Estado, pero con elementos tales que le permitan desenvolver por 

si misma sus funciones, dotindola de considera~le autonomía. 

Las ideas de Justo Sierra mantuvieron su continuidad y 

fueron aáduradas y reaf irmadaa durante casi 3 dicadas de intensa 

y fructífera labor; no sólo se conservaron sino que fueron 

notablemente enriquecidas basta quedar plaa•adas en el proyecto 

que fue presentado y aprobado en 1910, donde el congreso decretó 

la Ley constitutiva de la Universi4a4 Nacional Autónoma de 

Kixico. 

"La Universidad Nacional fue rein&talada solemnemente al 

dia 22 4• septiembre de 1910, en acatamiento a su lay 

constitutiva expedi4a el 25 de mayo del mismo afio" (68) !lació 

entonces una nueva Universidad, que habría de ser liberal y 

nacional y que pretan4ia ser dif erenta a su antepasada, la 

colonial, de cuyo• reatos surgió gracias al genio y parseveranoia 

4e Justo Sierra. Hasta hoy la univerai4ad !lacional permanece 

(68) JlMEllEZºRUEDA J., 11 t\lSlottlA JURIDI~ PE lA. UNIVERSIDAD NACJON.Al1' U.ti.A.". 1951. P. 9. 
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tira• y es una instituoi6n plU>lioa, nacional con plena 
peraonali4a4 para organharae a si ai11u y aut6noaa en sus 
4eoiaionea. 
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CONCLUSIONES 

======= 

1.- Bl estuclio cls la personsliclscl cle Justo Sierra cl-uastra 
que en tocios los orclenes clel penssmiento •• la potencia 
cle la imaginaci6n la que hace a loa grancles hoabrea; esta 
regla se cumple en tocios loa hombres cle accl6n. Bn la 
obra eclucativa cle Justo Sierra se observa que rubrica la 
trayectori'! cle los grancles guias, de loe grancles 
apóstoles, cle los grandes idealistas, cle los grancles 
educadoras. 

Es aste equilibrio al 
Maestro cle iuaérica 
constituya el laso de 

que hace qua se le conoaca como el 

y que en al aspecto eclucativo 
uni6n entre el México del pasaclo y 

al México cla nuestros clias; el que le peraite planear la 
reorqanizaci6n de la educaci6n nacional en la que puso 
tocio su talento, tocio su saber, tocio su arte y todo su 
coras6n, lleno de aaor a la patria en la mie tierna y mis 
aqusta cle sus foraaa; el amor al ni6o. 

2.- Justo Sierra proporcion6 al paia un criterio fecundo da 
unidacl que, enlasado el esfuerzo colectivo, culaina en un 
plan encaainado a hacer cle la eclucación nacional el mejor 
instrumento para iclentificer al homl:>re con la patria. 
Establece la neceaiclacl cle seguimiento en la eclucaci6n y 
proporciona la coherencia y organiaaci6n para lograr una 
eclucación continua que iniciinclose en el jarclin cle ni6o• 
teraina en la univeraiclacl. 

Traza los lineamientos cle un programa cle eclucaci6n cleacle 
la escuela cle pirvuloa, pasanclo por la priaaria, 
aecunclaria, preparatoria, noraal y profesional para ciar 
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unidad orginica y conciencia da si misma a las 

instituciones educativas del pais; este progrllJlla culmina 
con la creación da la Univarsidad Nacional qua vino a 
representar un esfuerzo dirigido a ampliar los horizontes 

da la cultura nacional. 

El objetivo da Sierra en todo momento fue al da formar 
hombres. En el jardín da niños se debia ampaaar 
permitiendo al niño concientizarsa mediante el juego, del 
papel que desempeña en la naturaleza y en la sociedad, 

así como al favorecer la libertad responsable, misma qua 
no sa pueda lograr ya qua el niño no tiene uso da ras6n, 
no exista un acto libre; por lo tanto no se puede lograr 
al qua desda esa temprana edad se muestre responsable de 
sus actos y de las consecuencias que estos traigan 
consigo. En la escuela primaria qua al niño mediante au 
educación empiece a desarrollar al sentido da la 
sociabilidad, qua comience a pensar, a sentir y a 
desarrollar en 61 al hombre qua pugna por salir. En la 

an•alian•a secundaria •• bu•ca qua al adola•canta 
comprenda que daba ser útil a sus semejantes, qua anta• 
da ssr un profesional daba ser un hombre y qua los 
conocimientos adquiridos loa utilice para solucionar los 

problemas a qua •• enfrenta en la vida. En lea escuela• 
Normal y da Alto• Estuclio• •• persigue que la educación 
adquirida ••• ••imilada y sobra todo vivida porque hay 
qua educar con al ejemplo. Finalmente en la Univar•idad 
Nacional, •• tran•mitirin conocimientos ciantifico• y 
•olamante sari ra:foraada la parta humanista; loa 
estudiantes qua da ella aqresan ya no sarán solamente 
ciudadanos, sino sarán loa hombrea qua habrin aprendido y 
asimilado lo qua ser "hombrea" aiqnifioa y por 
consiguiente conocerán su función dentro da la sociedad. 
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Iapulsó la unificación an la anaeftanza para preparar 

homl>res aptos en todos loa órdenes, considerando que sin 

hollJ>res bien preparados son iapoaibles el qobierno y el 

proqreso de las naciones. 

3.- Sierra mediante la promoción y fundación de la secretaria 

de Instrucción Pública y Bellas Arte• y eatando a carqo 

de la misma continuó su labor de reforaa inteqral de la 

educación, tratando da que la educación fuese tomada como 

un servicio público de qran importancia para la nación. 

Por ello puqnó por que se creara el órqano que se 

encarqara de diriqirla en casi todos sus niveles, que 

estableciera los lineamientos a sequir, sus proqraaas, 

métodos y normas mismos que debieran ser cumplidos no 

sólo en las escuelas oficiales sino particulares. ea por 

ello que establece el control de la enaeftan•a mediante 

inspectores escolares quienes serian los encarqadoa de 

velar porque se ejecutaran las disposiciones que el 

Ministerio da Instrucción Pública y Bsllae Artes dictara. 

t.- Uno de loa aspectos llá• iaportante• de la obra educativa 

de Justo Sierra es la unifo~idad en la educación. Bl no 

iapartir enaeftsnza reliqiosa en la• escuela• no aiqnif ica 

estar en contra de la reliqión, por el contrario, por •l 

respeto que cada una de las creencia• inspira, se 

prefiere que esta enaeftsnsa sea transaitida por los 

padrea y no por el estado. La• escuelas particulares no 

estin obliqadaa a suprimir este tipo de educación; carece 

de valor para el Bstado pero puede impartirse aieaprii y 
cuando no ae ensellen precepto• que vayan en contra del 

qobierno. Vale la pena aclarar que el qobierno es •l 

aecani•mo actuante del estado. 
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Para poder homogeneizar la aducaci6n sa necesita que sea 

gratuita; con ello sa evita qua los padres con dificil 

condici6n acon6mica envían a trabajar a los nifios, 

pretextando qua no cuentan con ingresos para pagar la 

ensañan•• recibida por sus hijos. El declarar la 

educaci6n gratuite •• para protagar al derecho del niño a 
ser educado, aunque al padre sigue teniendo el derecho de 

decidir la forma y el lugar en qua sus hijos reciban esa 

educaci6n. Paralelamente a lo anterior, se daba a Justo 

sierra la primera concepción sistemática y coherente del 

planteamiento y da la resolución del problema da la 

alfabetizaci6n total del pueblo mexicano. Al propugnar 

porque la enseñanza fuese obligatoria y gratuita, dio las 

bases para iniciar la lucha contra el analfabetismo. 

5. - Justo sierra impulsó y purificó las bases de las tareas 

actuales de la pedagogía social considerando que ºal 
fondo de todos los problemas, ya social, ya político, 

tomando estos vocablos en sua m6s comprensivas 
acapcionas, implica necesariamente un problema 

pedag6gico, un problema de educación". 

En asta aspecto sierra revaloriza al papal de la mujer, 

señala la necesidad de qua ya no se le considere como -Un 

ser inferior, un objeto. Esto ha traído como consacuenoia 

al que la mujer as prepare, se eduque para salir adelante 

en la vida diaria, para poder participar an la vida 

política acon6mica y social da nuestro país. Por otra 

parte defiende la necesidad da la educación del indígena, 

la cual sigue teniendo los miamos problemas da antaño; 

damagógicamante hoy como antas, se habla da una educaci6n 

del indígena mis no sa van los resultados porque no hay 

las suficientes escuelas, porque al profesorado no aati 

capacitado, porque no se conocen los dialectos que '11• 



hablan en las comunidad•• lo qua impida la coaunicaci6n, 
o por carecer da la matodologia requerida para la 
ansaftanaa. Sierra presenta los perfilas da pada909ia 
social orientada y dirigida por al Batado qua dio sus 
frutos en al aumento d• escuelas y concurrencia da 
educandos de edad escolar a los centros da ansaftansa. 

1.- rnataur6 la tesis da la pedagogía activista cuando fund6 
la escuela da Altos Estudios y saftala qua en aaa Escuela 
s• anaaftsri a investigar y a pensar investigando. Zata 
escuela vino a ser al primer centro en al que se cultiv6 
la ciencia en su mis alto grado proaovi6ndoaa por priaara 
vaa la invasti9aci6n, facilitando la axpariaantaci6n, 
paro sobra todo favoreciendo al qua los individuos con la 
capacidad necesaria • interesado• en alguna da la iraas 
pudiera compenetrarse en ella. 

7.- Justo Sierra, justaaant• nollbrado maestro da Aa6rica, 
aant6 las ba••• para una educaci6n profesional, racional, 
buaana y nacionalista al proaovar la craaci6n da la 
universidad Nacional, boy universidad Nacional Aut6noaa 
da K6xico a la qua considera coao 6rgano da la naci6n. 

La finalidad da la universidad no •• aiapl-•nta 
tranaaitir conociaiantoa, su tarea a• aia iaportanta; ea 
¡iratanda perfeccionar al boabra aoral, ea decir qua al 
boabra aat6 concianta da qua viva en una coaunidad, qua 
tiene derechos y obligaciones para con loa daaia, paro 
aobra todo para con su patria. sierra fundaaanta la 
noci6n da derecho y obli9aci6n, en la nacaaidad d• 
perfeccionar al bollbra; en lo fiaico, recordando qua al 
ejercicio corporal sirva coao descanso, a la aanta, paro 
aapacialaanta perfecciona al boabra intelectual, da tal 
manara qua ponga aua conociaiantoa para aajorar a su 
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propio país. conociendo la flora, la fauna, el aubauelo, 
la atm6afera, la ticnica y eapeci~lmente al pueblo se 
puede desarrollar una mejor labor en beneficio de la 
sociedad. 

se pretende que aquel que llec¡ue a la universidad •• 
eduque, que no solamente se instruya, para que adquiera una 
conciencia nacional. El universitario deba poner todo su ser en 
lo qua hac¡a, reali•ar todo con amor, con fe, con entusiasmo y con 
la eaperansa de que su educaci6n ayudari a construir una naci6n 
pr6spara, paro espacialmente va a llevar al individuo a au 
autoperf eccionaaiento. 

con respecto a le autonomía universitaria, Juato Sierra, 
en el proyecto oric¡inal para la creaci6n de la Univeraidad 
Jlacional.propone que ha de aer una 11corporaci6n independiente del 
Bata.So" pues el "tiempo de crear autonoaia da la enaelianaa· 
pública ha llec¡ado". Se aclara que la enaeliansa superior no puede 
tener coao no tiane la ciencia - otra ley qua el aitodo y que el 
Estado debe concebir a la universidad Jlacional coao un cuerpo 
auficienteaente aut6noao dentro del caapo científico. AdeaAia que 
el gobierno considere que la Univer~idad debe eaanciparae da la 
tutela del Estado en todo lo que ooncierne a la propac¡aci6n de la 
ciencia, sin que ello quiera decir que eate •• abatenc¡a de toda 
intervenci6n. 

Justo Sierra, aaeatro de Aalrica, foraul6 la teaia 116• 
idealista de nuestro ti...,O al ezpreaar su brillante concepto 
"Loa funcionarios de la Universidad de antalio decian: La verdad 
eati definida, eneeliadla; noeotroe deciaoa a loa univereitarioa 
de hoy: i.a verdad •• va definiendo, buacadla." 
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1861 Enero 

1863 Abril 

1865 Agosto 
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g}\QllOLOGIA DE JUSTO BIE!IRA MENPEZ 

Nace en la cuidad de Campeche. 

su familia se establece en Mérida, Justo sierra 

concurre en Mérida, al Liceo Cientifico 

Comercial de Don Honorato Iq 

Muer• su padre, Don Justo Sierra O'Railly. Ea 

llamado por su padrino, Don Luis Ménd•• 

Echazarrata, llagando asi a México, en donde •• 

internado en al Liceo Franco Mexicano. 

su familia sale da Yucatin para establecerse an 

Veracrus. 

Estudiante en san Idelf onso lea en la Academia 

de Derecho Natural su di11ertaci6n sobre •1 

matrimonio, en la qua refut6 con seguridad y 

aplomo de jurisconsulto y liberal 1011 ataque• 

que se bacian al matrimonio civil, proclamin

dose a favor de la monogamia. Este trabajo 

caus6 gran conmoci6n por tratarse de concaptoa 

vartido• por un adolescente. (69) 

(69) Cfr. l6pe1 De La Escalera 11Dlccionarlo BlosrAflco y de Historta de México" p. 211, donde el autor 
describe deta\ladarnente la cormoci6n que causó Justo Sierra con este trabajo. RepubUcano, serle 
que se prolonga hasta Septll!lfEre del mismo año. 
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Abril 

1868 Enero 

Mayo 

Julio 

1870 Marzo 

Mayo 
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Recita •U priaera poe•ia en un homenaje del 
Coleqio de san Idelfonao a au director Don 

Joaquín Equía Lis. 

Inqreaa como redactor del peri6dico "El Globo". 

En este peri6dico pllblic6 •u primera poesía. 

Justo Sierra pide a Ignacio Manuel Altamirano 
su inqreao a las Veladas Literarias. Durante 

astas reuniones, lea sus poemas "El canto da 
las hadas", "Playeras", "El Genio", "Dios". 

Inicia la serie *'Conversaciones ele Domingo" en 
al folletín da El Monitor 

Inicia su colaboraci6n en El Renacimiento, la 
cual aa extienda hasta Diciembre del mismo año. 

se canta en al Teatro Iturbida la "Loa 

Patri6tica" escrita por Justo Sierra en 
colaboraci6n con Enrique da Olavarria y Esteban 
Gonzile•. 

Principia su colaboración en El Derecho, la que 

mantiene basta Abril del aiquiente año. 

Se estrena en el Teatro Principal su obra 
dramitica "Piedad". 

Principia a colaborar en el "El Siqlo XIX" 

Pronuncia un discurso en la inauquraci6n de la 

Sociedad de Libre Pensadores, aaociaci6n que 

fund6 con Altamirano. Asi mismo, inicia su 



1871 Marso 

Abril 

Agoato 

Diciembre 

1872 Abril 

Ka yo 

1873 Junio 

octllbre 

colaboraci6n en "El Libre Pansa4or", 6rgano 4a 
la socie4a4, en la que encontramos sus 
contribuciones basta octubre. 

Principia a colaborar an "El Doaingo". 

Inicia su colaboraci6n en al "Bl l'a4arali•t•"• 

se qra4úa 4• Licancia4o en Derecho. A pasar 4a 
haber obteni4o al Título 4a Ahoqa4o, compran4a 
qua esa no es su vocación al enfrentarse al 

primar fracaso en su profasi6n. 

Toma posesión da su curul 

Diputados reprasantan4o 
Chicontepac, varacruz. 

(*) en la Cimar• 4a 
al Dietrito 4• 

Toma la palabra, por primara vez, en la Cimar• 
4• Diputa4os. 

Inicia en "Bl Fe4aralista" l• sacci6n 
4anomina4a "KUr\llUllos" la qua prolonga haata 
Agosto y qua firaa con los sau46niaos 4• Altar 
y Altar Bqo, este último en los articulo• 
escritos en colaboraci6n con 
Santiago. 

su haraano 

Ingresa como ra4actor 4el 4iario 4a ju
rispru4ancia "El Foro", en el qua pública su 
última colaboraci6n en Diciembre 4al mismo afio. 

Viaja a Campeche y Yucatin. 

t•) Curul: Silla de marfil en que se sentaban los magistrados romanos y que por analogía se usa para 
designar el lugar que ocupan diputados y senadores en el Congreso. 
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Diciembre Pronuncia una poesia anta al cadivar da Manual 

Acuña, ilustra poeta mexicano. 

1874 Enero 

Ac¡osto 

octubre 

Emprende junto con Ic¡nacio M. Altamirano la 

publicaci6n del diario "La Tribuna", an el que 

colabora hasta Febrero. 

se casa con Doña Luz Mayara De Carpio, d•l 

matrimonio nacieron siete hijos; Maria da la 
Luz, Justo, Maria concapci6n, santiago, Manual, 

María de Jesús y Gloria. 

Aparece como redactor y fundador da "El 

Precursor". 

Diciembre Es nombrado secretario de la Tercera sala de la 
suprema corte de Justicia de la Nación. 

187& Ac¡oato 

Octubre 

Funda en compañía da Josi Maria V•laaco 

castillo, Jorc¡e Hammekon Maxia y otros al 

peri6dico "El Bien. Público" en al qua colabora 
hasta el 12 de octubre. 

Sale de la capital da la República para unirse 

al Gobierno da Don José Maria Ic¡lasias en su 
fallida revolución lerdiata. 

Noviembre Es nombrado director del Boletín Oficial del 

Gobierno Interino de los Estados Unidos 

Mexicanos; lo diric¡a y colabora en il hasta el 

número 12 • se fractura en Queritaro una 

rodilla, lo que la oblic¡a a permanecer en esa 

ciudad. 
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Enero 
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Despuis de se911ir a Don Joai Ka. Iqlesias, en 
su aventura presidencialista, vuelve a Kbico. 
8e inicia coao catedritico de Historia y 
cronoloqia en la Escuela Racional Preparatoria. 

Prinoipia a publicar en uni6n de Teliaf oro 
García, Francisco G. cosaes, Eduardo Garay y 
otros "La Libertad", considerada coao diario 
politico, cientifico y literario seqún decia eu 
l ... , aiaao que fue aodif icado adoptando el de 
peri6dico liberal-conservador. 

solicita licencia iliaitada para retiraras de 
su carqo de aacretario de la Tercera Bala de la 
aupr ... Corte de Justicia. 

Jlayo Be hace carqo de la direcci6n de "La Libertad". 

Dicieabre Inicia una serie 4e ocho articulo•, el últiao 
4e los cuales aparece en Jlar•o de 1879, bajo el 
noabre de "El proqrua de la Liberta4", en el 
que se refiere a la reforaa 4e las 
instituciones. 

Bdici6n del libro 4e .JUato aierra "CoapeD§io 4• 
la Bietoria 4e la apiiqi!94•4". 

1HO Ulril Irineo Pa• 4a auerte en 4uelo a eu heraano 
Bantiaqo. 
dirección 

Sierra 
da BU 

daci4e renunciar a la 
pari6dico, a- escribir 

artículos, a participar en la política, "• •• y 

lo increiblo 1, el bomhro ratirnd.o do sus 

tn.reasr escondió el U.olor que su bondad no le 



1885 Bnaro 

1888 
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ayudaba a aoportar anta la indiferencia da loa 
daaia, rabuy6 todo trato fuera del f'-iliar, 
largo tiaapo •• abatuvo da volver al 
p•riodiaao; •i acaao algún daabalagado articulo 
aobra taaa• aducativoa. Paro nacaaitab& 
regresar a la lucba; nunca tuvo al Lic. Sierra 
daaabogo acon6aico y tenia qua ganar al pan da 
au faailia" ••• (70) 

la suspenda la publicaci6n da "La Libartad" y 
con ella Juato sierra se retira daf initivaaanta 
del pariodiaao. 

Publica loa "BlaaantOB da biatoria qHaral 1!An 

laa escuelas priuria•"• 

188t Dici&abra FunG8 y dirige la RaviBta llacion81 da Letras y 
ciencia•. 

1890 F&braro 

Ba aaignado praaidanta del Priaar congreso 
llacional da Inatrucci6n P6blica. 

Kuara su aadra ocaa concapci6n Klnd••· 

Dici&abra •• designado praaidanta dal 88CJlllldO congreso 
llacional da Instrucci6n P1lblica. 

1H1 Hita sl "llanual 11colar da l!iatoria qtnapl". 

1a92 Abril Participa an la orqanisaci6n da la Priaara 
Convención Nacional Liberal. 

(70) íERRER OE MENOIOLEA, G., "El ~!AESTRO JUSTO SIERRA", I'. 27. 
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1893 Dicielll:lre Discurso en la cúara de Diputados en defensa 
del texto de la iniciativa de inamovilidad 

judicial. 

1894 

Julio 

1896 Abril 

1989 

1899 Abril 

1900 octubre 

Edita loa "Elemeptoa de historia patria" y del 

"Catecismo 49 historia patria". 

Es nombrado magistrado de la Suprema Corte de 

Justicia. 

Principia a publicar sus impresiones sobre su 

viaje en "El Mundo", publica los cuentos 

Rom4nticos. 

Publica 11 En Tierra Yankee", donde recopila las 
diversas publicaciones que babia editado en "El 

Mundo". 

Principia a publicar en "El Mundo", la serie 
"El exterior. Revistas Políticas y Literarias". 

Rinde la protesta de su nueva magistratura en 

la Supr .. a Corte de Justicia. 

Parta para Madrid represantando a Mixico en el 

congreso social y Econ6mico Hispanoamericano. 
Al iniciarse la campaña del partido Qnico para 

la nueva reelecci6n de Días, se le enfrenta y 

le dice que la presidencia vitalicia significa 

Qnicamente la monarquía electiva con disfraz 
republicano. 

se inicia la publicación de "México; su 

avoluci6n social", que es terminada en 1902. 



1901 

Junio 

1904 

1905 Mayo 

1906 Enero 

1908 

1910 Abril 

Mayo 
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Escriba en Paria el pr6loqo a 
"Pereqrinacione11", 4e Rul:>in Dario. 

Reqre11a a Mixico 4e Europa, traido por el 

General Porfirio Días, quien a travia 4e 

Liaantour, le ofrece la Subsecretaría 4e 

Educaci6n y Bellas J>.rtea, puesto que 4eseapeña 

eficazmente y que a su ve• le sirvi6 para 

realizar sus sueños de educador y popularizar 

entre la juventud sus ideas. 

Be publica la segunda edici6n de "Historia 

General". 

Be inicia la publicaci6n de "Juirez, su obra y 

su tiempo". Ea nombrado secretario de 

Instrucci6n Pública y Bellas J>.rtea. 

Viaja a Campeche y Yucatin. 

Dicta la nueva .Ley de Educaoi6n Primaria. 

Expone en la tribuna de la Cimara de Diputados, 

la necesidad 4e revivir la Universidad coao 

medio para imprimir e nuestra cultura una 
homoqenaidad y color nacional. 

Por iniciativa de Justa Sierra se decreta la 

oreaci6n de la Escuela de Altos Estudios. 

Por iniciativa de Justa Sierra, se proaulqa la 

Ley que orea la Universidad Nacional. 
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septiellbr• Inaugura el Priaer conc¡raso Nacional de 
Bducaci6n Primaria. 

Inaugura la Universidad Nacional. 

Bs noml>rado director de la Acadeaia Mexicana de 
la Lengua 

Ku•r• su hija Gloria. 

1911 Marzo Renuncia al carc¡o de secretario de Instrucci6n 
Pública y Bellas Artes. 

Julio 

1'12 

Abril 

Reinicia su labor como profesor de historia en 
la Escuela Nacional Preparatoria. 

Al toaar la presidencia de la República 
Francisco I. Madero, trat6 a Sierra con muchas 
consideraciones y le pidi6 qua prestase au 
colaboraci6n al Gobierno, por lo qu• Justo 
sierra inc¡resa al cuerpo Diplomitico, y l• •• 
aaic¡nada la repreaentaci6n d•l Gobierno 
Revolucionario da México en Bspafta. 

Marcha a Bapafta coao Miniatro Plenipotenciario 
y znviado Extraordinario de Mixico. 

Al prepararse para salir, se enferaa, por lo 
que ae traslade a Paria para aer operado. 

Visita el santuario de Nuestra Seftora 4• 
Lourdea, donde rec¡reea al catoliciaao. "· •• en 
el santuario de Nuestra Saftora d• Lourdea pidi6 
por loa qu• aún creian. Bate sorbo de devoci6n, 



1947 

1948 
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apuracSo en aticSio 4• la incracSulicSacS 4• quien 
sabia qua no babria milagro alguno, paro qua 
banchia su coras6n con al milagro aiaapra 
ranaciant• 4• la fa qua aobraviva a loa 
4asanga6oa y c!esilusionea, as casi lo últiao 
que aab-oa 4• Sierra."(71) 

una ves rastablecic!o, prasent6 sus crac!enoialaa 
•n España. 

Saptiaabr• Fallece al trece da ese mes en KacSricS. La 
rinc!iaron homenaje por ser c!iplomitico y por 
ser miembro cSe la Real Acac!emia Espa6ola ele la 
Lengua. 

Sus restos fueron traic!os a Kixico. En al buque 
en el cual fueron traslacSacSos se l• rinc!ieron 
honores. 

A iniciativa 4• la UniversicSacS ele la Habana, 
varia• universicSacSes lo proolaaan MAESTRO DE 
AKERICA. 

sua reatos ruaron traslacSacSos • la RotoncSa 4• 
loa Hollbr•• Ilustr••· 

(71) CANTON, W., 11 19 TO SIERRA, HEROE BLANCO DE MEICICOw. P.18 
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