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•· INTAOOUCCION 

Entre los personajes de m.estro lllxico destaca de nenera sobres

liente el -stro Justo Sierra, a quien se han dedicado mmrosos es~ 

dios de investigaci&i hist8rica1 IJlOS Sl4Jl!rficiales1 o qlJl se C111cre

tan a tal o cual aspecto de su vide1 algi.¡os reallll!llte notables, e~ 

tivoe, 

Justo Siem1 llene coo su vide 11'111 lpoca de la vide de lllJdco, Pi! 

dra engW.er de ms generaciones, hubo y hlly quienes lo s~ en 1.110 

u otro aspecto¡ pero ni11g1110 es tsi ~lio1 tan polif~tico C0111> 81,

Es una pemonalided fntegra y pulida qie todo lo ~: pcesfa, n<M!

la1 drama1 periodisim en su Jwentud1 d&ioole a la oratoria y a la hJ; 

toria alto sitio en su 1111dtnz, FIJl titfnica su labor C0111> organizador 

de la ecU:aci&i y atri peniJrai1 en nlllstros dfas sus ideas1 algi.111S ~ 

vertidas en realidad y qlJl cllnllte 1111dio siglo hlln orientaoo la vida -

espiritual de llllxico, Culminaci&i de su af!n C0111> educador fue la res.!! 

ll'Bccil!n de la Ulivamided Nllcional1 olvi!Eda durante tantos años, Fil~ 

sofo y hU1111111ista en el É profunoo senticil de la palabra, flllnte de !. 
deas que vive plenanente1 C01111ica con PllSi&i a loe denls lo que con ! 

111DCi&i vive, Nunca deJ5 de ser poeta, ni CCllll orador, historiador o e

ducador 1 ya que su sensibilidad a lo bello y lo noble fie caracterfstj, 

ca esencial de su vide, Su profundidad espiritual penatra en las alJllllt 

ye que desde la adolescencia a la senactud1 en la ternura y en el ana

tema, vibren igualmente la integridad y 1111gnitud de espfritu qie se o

ponen a la bajeza y doblez, a la injusticia y corrupci&i1 convirti'1~ 

se en un digno ej~lo pare nuestra juventud, 

A nadie es totalnente desconocido el nombre de Justo Sierra. y 1 sin 

embergo1 son pocos los que realnente. lo conocen, Cano yo estaba entre 



fstos 1 quise profundizar un poco sobre este personaje que 111! atre!a por 

su recied1111bre moral y decid! hacer esta investigacifin, 

En el $-lmer capftulo delinear4 brevemente alglllos pasajes de la v! 

da de Justo Sierra, A continuaci&.1 111! introcll<:ird en la dpoca en que -

vivi8 nuestro personaje y por su importancia harf un esbozo d!ll positi

vismo en Mlxico1 para c°""rend!lr por qud fue posible el fxito d!I esta -

doctrina en nuestra circlllstancia hist8rica1 y la influencia que ejer

ci8 en la educaciftn y sobre todo en la pol!tica durante el porfirismo1-

influencia que en manera alguna estuvo prevista por su introductor Gab! 

·no Barreda, Para esta parte hel!IJS ocupado fllllÉlll!ntalnente la obra ya 

cMsica del doctor Zea, En este mismo capftulo hablar4 del Sierra posi

tivista y li!l Sierre no positivista, ya que fue §1 1 el Onico li! su gen! 

raciftn que supo salir li!l atolladero filosftfico de esta escuela y tani

binn li! su actitud en la pol!tica1 ya que a pesar de ser positivista y 

cient!fico, nlllca estuvo reallll!nte li! acuerdo con el giro que se dift a 

la dicbidura personalista de D!az, En el tercer capftulo1 hard una apor, 

taci& muy personal con un breve estudio c~ativo entre Ernesto Re

nan y Justo Sierra, haciendo notar la gran influencia que ejerci8 el -

prilll!ro sobre el segundo, influencia que pennanecerf latente en su modo 

li! ser a travfs de toda su vida, Enseguioo seguir& el estudio 1i! Sierra 

como historiador y hard llla crftica a su obra histftrica y en especial a 

la Evoluciftn Pol!tica del pueblo lexicano' y a JtArez, su obra y su -

tiempo' , que se l!Jlllliar&n en los cap!tulos V y VI respectivanente, En -

el VII cap!tulo har§ la reseña de su labor incansable como educador, ya 

que sus ideas aportaron al pafs muchas innovaciones en el orden pedagft

gico y a fl li!bemos la resurrecci& li! la Uiiversidad q:Je la111mtablelll!!), 

te hab!a pennanecido sepultada durante tantos años, y de cuyas aulas, -

as! como de las de la Escuela de Altos estudios, habr!an de salir tan -

grandes valores li! nuestra intelectualidad, Finalmente, haremos una se

rie de reflexiones a manera de ep!logo y concluiremos con la bibliogra-

f!a general, 



CN'InLO I 

BICGW'IA 

• Hay 111a cosa superior y 
É grande 1 no vacilo en 
decirlo, qoo la Aefonna1 
qoo la libertad y qoo la 
Patria misma: la verdad: 

Justo Sierra, 

En muy dif!ciles circ111stancias1 debido a la oc14Jaci& de ~e

che por i.os norteanericanos1 nace Justo Sierra el 26 de enero de 18481 

siendo el primer hijo van1n y tercer v4stago áll doctor Justo Sierra 

01Aeilly y de doña Concepcien Mi!ndez de Echazarreta, Por estar ausen

ta su padre en una comisien en Washington, hasta los once meses no Cll

nocer& al niño, Sierra O'Aeilly heredar& a su hijo su profunda emoti

vidad1 unida a 111a sfüda objetividad, imaginaci& desbordada, !mpetu 

novelesco y gran sentido del humor, as! como tambi3n 111a gran austari

dad y estoica consagraci& al deber, 

Sierra 01Aeilly no foo muy afecto a la pol!tice y consideraba qoo 

muchos disgustos y amarguras de su vida las debfa al haberse mezclado, 

tal vez inprudentementa1 en Mgocios de esta !ndole, le todos es bien 

conocida su gesti& en los Estados lhidos a favor del sepanitismo de -

Yucat!n1 actitud muy CIJl'llrensible si se considera a Yucat&n como 111 P.!! 

fs estrictamente diferenciado ge~fica1 demogr8fica 1 ecoo&nica1 cul

tural y pol!ticamante1 alejado de la capital y n& abandonado a& bajo 

los gobiernos centralistas a merced de las rebeliones ind!genas, La ! 

yuda solicitada a Estados lhidos, Inglaterra y España, ya no fue nece

saria porque fue otorgada por el centro, uni3ndose la penfnsula nuev&

menta e la naci& el 1? de agosto, Sin embargo, las guerras de castas 

no tarminarfan definitivanente sino hasta 1901, 

·~ :~ 
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Ha habido quienes se atravan a dudar de la integridad y el patri2, 

tisoo de Sierra 01Reilly1 debido a su actuacian ante la Casa Blanca y 

consiooran sin embargo, que su actitud fue borrada coo la ej!lll'!llar "! 

xicaniood de su hijo, Sin embargo, el hecho de haber sido electo dipj! 

tado al Congreso Feci!ral y presioonte de la rAmara1 nos hacen ver que 

de ningÚn modo lo coosider& culpable la naci& por los seivicios pras

tedos a Yucatdn durante el tiellllo del separatismo, e incluso se corro

. bora ~sto 1 cuando se le confiere rnSs tarm, 1a tarea de redactar el C~ 

c!i.go Civil, Para COfllll'Snoor la actitud oo Sierra O'Reilly, deben ser -

tenidos en cuenta los di.versos factores de la realidad yucateca bien -

c!i.stinta y distante, as! como de sus viscis~tudes en el sistema de ra

laci&i federal, y la conducta observada por el centro en los negocios 

que interasaban a la lejana entidad, "Olvido y esquilmo aparec!an como 

los alternantes ~iles del trato dado a YucatAn, pieza ramota para -

ser utilizada en el dominante juego de la endemia polttica en la tris-, 
te din!mica de los cuartelazos y del apetito personalista•, 

En 18571 cuando Justo ten!a nueve años, hubo oo pron..,ciamiento -

en Ca!llleche contra el nenc!i.smo1 encarnado en su abuelo y tfo maternos, 

y1 profanado el hogar1 sus moradoras salieron hacia ~rida1 donde fij! 

ron su rasidencia, Allt, los niños Justo1 Santiago y llanuel cambiaron 

de escoola1 ingresanoo al Liceo Cienttfico y Catrercial1 y su casa sir

vi8 oo sede a la tertulia cient!fica y cultural oo los intelectuales -

de aqool tiellllº• En los prineros dias de enero oo 10011 cuando se C2. 

labraba la entrada del prasidente JuArez a la ciudad1 muri8 don Justo 

Sierra 01Reilly, El adolescente, asombrado y sollozante, se interrog! 

rla sin duda sabre el grandioso honenaje de la poblaci&i a su padre, 

1) YAñez1Agust{n, Oan Justo Sierra, su vida, sus ideas y su obra, ~•! 
co1 \JNM¡, 1 19621 p!g, '6 
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En !.\!ricia quedaban el abuela, la madre, los hennanos y la t1J11ba -

del progenitor, cuando el 18 de junio de 18611 Justo parda con su P.!!, 

?rino don Luis l.\!nooz Echazarreta1 hacia la ciudad iE l.\!xico1 Interna

do en el Liceo Franco llexiceno1 con seoo en "'1sc:arones1 fue en esa ~P.!! 

ca de adolescente cuando se e~ap8 de los libros de Víctor Hugo y Er

nesto Renan 1 que tanta influencia ejercer!an en 81, En 1863 pas~ el -

Colegia de San Ildefansa en donde la nostalgia por la familia y e~ te

m.ño le Oprim!an el al11111 1 y trabajo le coste adaptarse a la vida de 

camareoor!a que debfa COOlJlll'l:ir entre sus CCllllJaiieros, El 12 de junio -

de 1864 entreban a lll!xico lil!Jdmiliana y C.arlota en lllÍdio de los v!to

res de la 111Jchem.mbre¡ se!o un centenar de estudiantes -entre ellos -

Justo- gritaban en la plaza principal: "¡mueran los llDChosl sin que n.!!. 
1 

die los reclamase•, Tambi~n de esta ~poc:a es la ~cdota del grito: -

•¡muera el Papa1 112 pro~rida par Sierra, estudiante de filasoffa1 en -

la capilla del colegio, a la hore de la misa diaria obligatoria, Estas 

y otras an~cdotas evidencian la tendencia jacobina de sus años jweni-

les, 

IAJrante al i~erio 1 Sierra inici8 sus estudios de jurisprudencia 

en San Ildefonso y demm'ibado el I~erio 1 la escuela celeb~ el triun

fo de la AepOblica, El 19 de julio los alll!l'los ofrec!an un banquete a 

Ju!rez y Lerda, en el cual brinde el joven Sierre por la Aepdblica Lli.l:, 

versal¡ pero el luto par la urte de su abuela le i~idi8 ir a las -

fiestas connEmorativas, Desde abril de 1003 su familia hab!a salido de 

lll!rida para establecerse en Veracruz1 donde los lll!ndez Echazarreta in!, 

ciaron p~peros negocios, y la hermana mayor de Justo, Concepci8n 1c~ 

trajo matrillKlnio, 

1) Sierra, Justo, Evoluci& pol!tica del pueblo lll!xiceno, lllxico1UNA1111 

19571 (Calecci& Obras Con!Jletas del Maestro Justo Sierra1Vol, XII), 
p8g, 337, 

2) Y!ñez1 Agustfn, Don Justo Sierra, su vida, sus ideas y su obra~lle><.l:, 
co1 UNAU, 1 19621 p!g, 33 
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Por ley ool 2 oo diciembre de 1867 el presioonte encolll!n~ a Gab! 

no Barreda la creaci8n oo la Escll!la Nacional Preparatoria, d&ndole -

por sede el edificio que ocupaba el antiguo colegio de San Ildefonso, 

Entonces los estudiantes de derecho, que ya no cabfan allf 1 se fueron 

a fllldar el Colegio oo la Encarnaci&i, El 26 de agosto de 1871 se pll

blica en ~' qlJl Justo Siam habfa sustentado su exalll!n prof!! 

sional y se habfa recibido como abogado, Poco desp~s abri8 su bufete 

e ingrese a la redacci& de El Federelista1 donde iniciarla una etapa 

prefarentenente ideol8gica1 en la qlJl se fraguadan el pensador, el -

historiador y el educador, Este definitivo carActer polftico pudo all_!! 

nar le el camino a la OOnara 1 en donde tome lA'la curul como suplente por 

el distrito· de Chicantepec1 Veracruz1 el 5 .de diciembre de 1871, En -

1872 two en la C&iare su prinera experiencia parlanentaria1 qlJl flll 

desafort1J1ada 1 corno ~ misrno lo reconoci8, 

El 6 de agosto de 1874 contraa nupcias en la capilla del Señor -

del Clau5tro1 con doña Luz lbyora y Carjlio1 111a de las rm hennosas 

instrufdas j8"enes de su ~poca, El 2 de enero de 187S fue nombrado 5! 

cretario Interino de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia1y 

publica ~' nlJlva enpresa del grupo de Altamirano1 de muy ef! 

rrera vida1 donde Sierra revele nll!vos aspectos, corno el relativo a la 

educaci8n y un pensamiento polftivo revelador que madurard m4s tarde -

en las pSginas de La Libertad, Todav!a sigue los pasos de la genera

ci8n precedente jacobine1 revolucionaria, de violentos ataques a la -

reacci8n rretaf!sica 1 corno ~l la llamard m4s tarde al ponerse en canta.e, 

to con el positivismo, 

hite la reelecci8n de Lerdo, Sierra considera la resistencia m4s 

que un derecho 1 un deber y el representante de la legalidad es Josd Ma, 

Iglesias, Al declarar el Congreso reelecto a Lerdo1 Iglesias redacta -

4.-· 
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un manifiesto por el que asll!ll la presidencia de la Rep~blica, A Sie

rra, qi.e abandon6 la capital para unirse al ~gimen legalista, se le -

conne la redaccien ool boledn oficial ool gobierno interino, que se 

publice sucesivamente en Guanajuato1 Qi.erftaro y Celaya, El 22 de no

viembre, caminando por la calle de Sta, Clara, en Qi.e~taro 1 se fract!! 

re una rodilla y ~sto lo tuvo imoovilizado 40 d!as, Todav!a enfermo, -

volvie a ~xico en enero de 1877, Cuando nacie La Libertad, diario li

beral conservador, cuyo primer n&ero lleva la fecha del 5 de enero de 

18781 el' pensamiento de Sierra adquiere su majestad como director de -

la conciencia nacional, y para asumir personalmente la direccien del -

periedico1 solicita licencia ilimitalil cano Secretario de la Tercera -

Sala en la Corte, Alg¡.nas de las Reformas prqii.estas por ~l en el pe

riedico son las siguientes: ayudar a Ofaz contra la anarqu!a y señalar 

le los rumbos de la opinien progresista¡ el poder Ejecutivo debe ser -

fortalecido con el veto suspensivo¡ la Bll!Jliacien del perlado guberna

mental a 6 o 7 años¡ el establecimiento del rfgimen parlamentario (i

rresponsabilidad del presidente)¡ la creacien del Senado; la ina111JVil!, 

dad del poder judicial¡ reformas en el campo social y econem!co¡ la .!! 

pertura de v!as de c00U1icacien; la colonizacien interna, con desBlTllr

tizacien y sin indermizacien previa; la ereccien del crfdito1 atrayen

do inversiones; el fDll!nto del libre cambio; la uniformidad del il1'JLE~ 

to, etc, 

El 'lJ de abril de 18801 a las 9 de la mañana y en las cercan!as -

de nalnepantla, es nuerto en un di.ele su hermano Santiago, por el pe

riodista Irineo Paz, Ere pare Justo su "alter ego• lo mejor de s!,como 

~l dec!a1 y este golpe mortal lo .decidirla a separarse del periodismo, 

dejando el sitio central a la oratoria, etapa nLEva1 carecter!stica,El 

cambio de actividad y de aspecto f!sico denuncian el cambio moral, 

sO-' 



Oesignado SLIJlente por el Prilll!r Distrito de Sinaloa en la inte

gracien Di la prilll!ra ley federal, vino a OCLIJar la curul desde la ju!! 

ta preparatoria del 2 Di septiembre de 1800 y proteste como diputado -

el cita 14 Dil mismo lll!S, La cll!stien en pro del convenio sobre la deu

da inglesa en 18841 -su opinien era que se deb!a pagar 1 o al lll!nos que 

se ell'!lezara a paga!'- levante el furor pablico contra !11 y fue calllll

niado de venal y tildado de servil del General O!az, A esta situecien 

cootribuye el Disprestigio financiero del rdgilll!n 1 contra el cual se -

· suscite la motinesca repulsa de la moneda de n!quel; la suspicacia po

pular contra todo negocio que planteara el Ejecutivo; la tradicional !! 

versien al reconocimiento de la deuda inglesa; el hecho de que se ha

llaba en v!speres de terminar su mandato e~ General Gonz!lez; las im

plicaciooes pol!ticas, de !ndole personal e ideolegica; el innegable -

ooseo 00 agitar principallll!nte a la juventud lll!diante fuerzas n& o "! 

nos ocultas 1 que conspiraban contra los profesores odiados por sus i

deas, Y a la Preparatoria misna lleg8 el ultraje a Sierra, lapidado -

por "esas nuevas generaciones de las cuales habta querido ser el Pº!'t! 

estandarte", Su renuncia no fue aceptada por el presidente 1 por exi

girlo as! la conservaci8n del principio de autoridad 1 orden y discipl! 

na; pero la esperanza pernanecie incelll!E en don Justo, que confiaba -

en que en 111 futuro no lejano esas generaciones le har!an justicia, y 

se retir8 de le cose pGblica pare dedicarse !ntegralll!nte a sus libros 

de historia, 

Sierra participa en la organizacien de la Convencien Nacional Li

beral en 18921 y redacta el !'anifiesto Constitutivo, en el cual reapa

recen los puntos encaminados a la sistenatizaci&i cient!fica de la PE 

lftica lll!xicana que n1 defendie en La Libertad • Ante la inminente -

reeleccien de O!az1 escribe que una reelecci8n reiterada ser!a ill'!losi

ble; la de ese molll!nto debe ser para don Porfirio una causa de orgullo 

6.-



legítimo, pero de gran preocupaci6n, El creciente predominio autocr;§.. 

tico del general IJ{az frustr6 la fonnaci6n de un aut~ntico partido na

cional ¡ el Ql'llJO de 18921 restado personalismo, fue bautizado por el -

pueblo como partido oo los científicos, denciminaci&i que día a d!a i

ría acl'.¡uiriendo mAs bien en sentido peyorativo, 

Justo Sierra sale por primera vez de M!lxico el 28 oo septiembre -

de 1895 rumbo a los Estados lklidos; un viaje que dur6 37 d!es, durante 

los cuales fue recibiendo diverses impresiones recopiladas y publica

das mAs tarde 1 aparecieron bajo el tí tul o de En Tierra Yankee, En -

1898 lleg6 Sierra a la conclusi6n positiva de que los Estados lklidos -

eran, en verdad, un gran pueblo en el que la libertad era un aire res

pirable, 

ResuelU. don Porfirio a retener el poder e iniciados los trabajos 

para la reelecci6n de 19001 don Justo envía una valiente carta al pre

sidente, en la que le dice que el país desearía que la reeleccioo no -

fuese forzosa, porque significería la presidencia vitalicia¡ es oocir, 

la monarquía electiva con disfraz republicano: "una soluci6n oo conti

nuidad de 4 años en el gobierno de usted sería la gran muestra de la -

salud nacional", Esta peligrosa franqueza no impidi6 que al ser refor

mada la Suprema Corte, don Justo fuese designado para ocupar una magi~ 

tratura, rindiendo protesta el 2 de octubre de 1900, Pero Sierra hizo 

uso de úna licencia de 6 neses a fin de Cll!IJlir el encargo de represe.!), 

tar a ~>deo en el Congreso Social y Econ&dco Hispall08JIEricano1 en U!!, 

drid1 lo que le facilitaba la esperada ocasioo para conocer Europa, !. 

niciado el 3 de octubre de 19001 este viaje fue la culminaci6n oo un -

sueño de juventud, Sus impresiones fueron reunidas en el volumen VI -

de sus obres completas, bajo el trtulo de En la Eurooa Latina, título 

anunciado por Sierra para un libro que nunca termin6; sus cartes y ".!! 

7.-
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tas oc141an la se91J1da parte del Epistolario o Volll!lln XIV de sus Obras 

COl1'Jletas, 

Su nombramiento COIOO Subsecretario de Instruccieti pone brusco fin 

al viaje1 y ya de regreso, en altemar1 el maestro redacte el esbozo de 

su programa educativa que cantenfa las grandes lineamientos de toda -

cuanto despuds se hizo, Al llegar a ~xico1 el 9 de jlJ'lio de 1901 1 se 

apresura a darlo a conocer al presidente llfaz y a discutirlo con don -

. Ezequiel Ch~vez 1 can quien se identifica en ideas y propasitas, El 8 

de jlJ'lio aparecie publicado en el Diario Oficial el decreto que creaba 

la Subsecretarfa de Instruccian, y el 141 en sencilla cere100nia1 don -

Justo se hizo cargo ool puesto, 

Habi~ndase increnEntada el movimiento revolucionario acaudillada 

por lladero1 el Secretario de fficienda 1 Limantour1 convencie al presi

dente pare que renunciara en masa el gabinete, y as! se hizo1 el 24 de 

marzo de 1911, Esto doue lll.lcho al maestro, aunque no por ello renege 

de la amistad de Limantour o reclame su puesto¡ grandes ahogas econem! 

cas sucedieron a la renuncia y humilde y alegre111mte volvie a su clase 

de historia de la Preparatoria en julio de 1911, Pero el presidente -

Madero le hace r~idamente justicia, honrando a don Justo con el nom

bramiento de Enviado Exterior y Ministro Plenipotenciario de t.l!xico en 

España, Lha gran muchedumbre fue a despedirlo el JJ de abril de 1912 

a la estacian del ferrocarril a Veracruz y del puerto partirifa a bar-

do del Gorcovado1 rumbo a España, 

Oesde su llegada e~eze a sentirse enfenno y se le interne en Pa

r!s encontr&ndole un tumor que no se extirpe, Ante la i~osibilidad -

de ir a Madrid la Legacien fue instalada provisionalmente en San Se~ 

ti&n y el 16 de agosto hace un viaje a Lourdes 1 de donde se conserva -

la ~s hennosa de sus ep!stolas1 la escrita a su hija t.11, de JesOs, en 

8.-



el ocaso de su vida, Dos cdas desp~s se trasladaba a Madrid y se Ífl! 

talaba en el lugar d0!1de muri6 Emilio Castelar y del cual era propiet! 

ria don Telftsforo Garcfa1 fraternal amigo oo Sierra y asf qued6 insta

lada la Legaci6n, Maooro lo oosigna psra representar a ~xico en la -

embajada para el festejo ool Centenario oo la Constituci& de G«diz, y 

como doce años antes, nicibe la distincien ele ser escogido para hablar 

en nombre ele todas las naciones hispanoamericanas; sin embarga, ya no 

podrfa asistir a este evento pll!s desp~s de una breve excursi6n al E;, 

corial su 111!11 Bll'!Jeore terriblemente, Leyendo la historia ele Altamira 

y prepafando el discUl'!lo qll! habrfa de pronunciar en G«diz1 se qll!d6 -

dormido para ya no despertar m!s 1 la noche ool 13 de septiembre oo -

1912, La noticia come vertiginosamente, En España, el rey decrete -

qll! se le rindieran honores de teniente general del Ej~rcito y el dLE

lo fue presidido por los ministros, batallones oo infanterfa1 caballe

r!a y artillerfa, Despu8s ele las honras f&ebres la comitiva se diri

gie al cementerio de San Femando, en cuya capilla qued6 depositado el 

cll!rpo durante 9 dfas 1 al cabo oo los cuales 1 con los mismos honores,

bajo la presiooncia del Ministro de Relaciones, el f~retro fue desped!, 

do en Madrid y embarcado en la Coruña en el trasatlAntico España, run>

bo a su patria, LLege a Veracruz el 6 de octubre y se condujo el ata

~d al Palacio del Ayuntamiento para recibir honores; a ~xico lleg6 el 

cuerpo el dfa ? y fue Q!positado en el anfiteatro de la Escuela Naci!!, 

nal Preparatoria, donde durante 24 horas lo rooo8 el afecto de la mul

titud, ool presidente Madero y representantes de los otros poderes, El 

peri6dico ~s, nos dice que no se guarda memoria de funerales m!s 

suntuosos, mSs solemnes, m!s sentidos, que los del maestro Justo Sie

rra, "el buen gigante 121 caraz& oo ora" 1 "padre cariñoso de los oos
validos y fuente inagotable' oo virtudes c!vicas", "que llene toda una 

ftpoca"1 hecho oo pasta heroica para la abnegaci& y la virtud.,, "Ft.e 

un bueno, un grende1 un honrado, patente dolmen oo inspiraci6n y sabi-

9,. 
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CN'ITU.O II 

"hlor1 o!'OOn y progreso•, 
Canta, 

"Libertad, orden y progreso•, 
Gabino Barreda, 

a POSITIVISllJ EN UEXICO 

A) IntroliJcci&i histerica, 

Las luchas entre facciooes políticas caracterizan nuestra histo

ria en los dos prilll!ros tercios del siglo XIX, En ~atzing§n e Iguala 

podemos er1CC11trar -dice el 00ctor O'Gorman- "el origen de las dos o-

puestas tendencias que provOC8l'O'l la gran disidencia de nuestra histo-
1 

ria nacional y que se ctJljugaron en Ayutla, • La inspiraci&l oo la 1 
lustraci&i que ilT!lulse a la Ins~ncia CCl1 el anhelo de cambiar la e.!!. 

tructura de la sociedad novohispsna "aparece canbinada con la fe en la 

religi&i tl'lldicional y ctJltagiada por un lllldemo rananticisllll dellllcr&-
2 

tico, elelll!ntos que rechazaba el esp!ritu puro de la Enciclopedia,• 

A ese problema se dieron dos respuestas contrarias, La prilll!ra1 en 

favor del elenento clemocrAtico que otorga un mínimo de facultades al ~ 

jecutivo con una serie CIJIT!llicada de trabas para ill'!ledir el abuso del 

poder, y un m!xillll de poder en la representaci6n popular; tal soluci&i 

la encontramos en la Constituci&i de ~atzing§n, En esta priner inta.!l 

to democrAtico se trata de conciliar coo las exigencias del tradicion!_ 

lisllll religioso, puesto que la religi6n cat61ica queda erigida en rel!; 

gi6n del Estado, En el movimiento iturbidista de 18211 ill'!l!lra la raz&i 

1) O'Gorman, Eanundo, "Precedentes y sentido de la Aevoluci&i de Ayu
tla" 1 en Seis estudlDll his~ricos oo tema lll!xicano, Xalapa, Lniver
sidad Veracruzana1 19601 p!g, 121, 

2) Ibi!Em, pAg, 122, 
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tradicionalista sobre la democracia¡ en q¡osici~n a ~tzing!n, existe 

la idea de un poder ejecutivo OllYl!modo con un mfnimo oo trabas legale~ 

encontrendo su fonna m!s natural en la mooarqu!a¡ y como en la primera 

soluci&i se alhitieron tenooncias ool elemento tredicionaliste1 ahora 

a su vez se alhi te la iooa democr4tica o sea1 no ser& el gobernante un 

~spata ilustrado, sino 111 individua que consioorada excepcional por -

sus virtuoos y su patriotisro, se convierte en un magistrado popular -

que gooomar!a con el concurso de una representaci& naciansl, As! en 

este IOOlll!nta inicial en que va a desencaoonarse el viienta di~logo de 

nuestra historia, tene111l5 1 pues, frente a frente, collll primera encam!! 

ci& oo las dos ten!Encias vivas que ooj~ la lucha insurgente, los pr.2 

yectos de una repGblica cantralista teocr4t~ca y oo una monarqufa tem

plac8 democrStica1 pues no otra cosa son por una parte, el C~diga oo -

~tzingSn y por la otra, el Plan de Iguala y las Tratados de cerdoba, 

Primero triunM el utopismo proviooncialiste can la exal teci6n de 

Agustfn d9 Iturbicle al trono y el fracaso del Inperio 1 que hace germi

nar la semilla oo Apatzing§o¡ se ad~ta la Aep~blica y no ya centrali~ 

ta cDllD se pense originalmente, sino federal, Desde entonces a trav6s 

oo nuestra historia, las mexicanos luchar4n par llegar a la síntesis -

de estas dos tendencias y todos las gobiernos, ya sean centralistas o 

feooralistas 1 conservadores o liberales perseguir4n este objetivo, 

Cuanoo el primer intento de s!ntesis fracas~ 1 con las Bases Org~

nicas1 Santa Arma inaugura la dictadura personal "aunque en su seno se 

agitan vivas las fuerzas refo~stas democr~ticas 1 de tal manera que -
1 

no es sino un momento preparatorio para un nuevo ensayo sintltico•, -

La vuelta a la segunda Federaci~n es le soluci~n integraliste de los -

1) 01Gorman1 Edrnundo, ~· p!g, 135 
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refornistas1 esta vez ensayando 111a soluci& curiosa, pues pretend!an 

elllJlear para el logro de sus objetivos, al h.4roe providencial, error -

grande que trajo consigo el desastre y la invasi& de la capital por 111 

ej4rcito extranjero, Li1 gobierno liberal y nt1derado firna las negocia-

cienes de paz, 

En esta etapa de nuestra historia aparecen nueva111mte los dos as

pectos: por lll lado la reacci& tiene ya elaborado su proyecto nt1nAr

quico y por otro, los refornistas tratan de organizar el pa!s deshechq 

situaci& que es aprovechada por los conservadores para desprestigiar 

al gobierno, Volver! el centrelisnt1 con Santa Anna1 que ahora encama

r! perfecta111mte la idea llD14rQuica1 pero ser! ll1B lecci& pare los l! 

fonnistas, Con la Revoluci& de Ayutla1 destierran a Santa Anna1 y con· 

511 la idea personalista1 autocn!tica y conservadora, Tri111fa por f!n 

la idea dentJCrt!tica y liberal que llegar& á su sfntesis perfecta coo -

la Refonna, Nuevamente habr4 111 intento de s!ntesis reaccionaria con -

el Segundo !lllJerio1 pero sen! vencida en el r.erro de las ~anas, Lila 

vez m4s triunfar! Le Rep~blica· y posteriorrrente1 la dictadura porfirij! 

na se convierte en la •s!ntesis y liquidaci& y por eso la superaci&1 

del gran diAlogo entre los utopisntJS mesiAnico y providencialista y ~ 

leol8gico-democrt!tico que ya estaban en el "grito• de Hidalgo, Ese es 

su sentido prof11100 y positivo -nos dice el doctor 01Gornan- hacer po

sible la Refonna1 sf; pero hacerla de veras posible¡ es decir, no coo

tra la historia, digmlo as!, sino con la historia" 
1
, 

f'elllOS esbozado a grandes pinceladas nuestra azarosa historia, y -

pudimos observar que la lucha de partidos polfticos es la caracterfst! 

1) 01Gornan1 Edn111do, ~· p!g, 143 
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ca esencial de todo el siglo XIX, "Siendo la enseñanza 111 instrumento 

para despertar sentimientos de solidaridad y lealtad hacia un sistema 

po}.! tico que pasa a ser el s!mbolo de la naci8n 1 como generadora de P.!! 

triotismo1 la enseñanza, y sobre todo la de la historia -nos dice la -

doctora Vdzquez de Knauth- ha venido desempeñando un importante papel~! 
ya que siendo flexible, este enseñanza var!e segGn la interpretaci8n -

hist8rica deseada por el partido poHtico dominante, "La insurgencia -

mazclaba postulados de la Ilustracien con pasiones y anhelos romdnti

cos y tradicionalismo cat81ico; "una cruzada en favor de la f~ cateu • 

. ca,,, apadrinada por la Guadalupana, 113 

As! pues, los establecimientos de instrucci&i estwieron siempre 

en consonancia con el sistema pol!tico del R1011ento y de acuerdo con ~.!! 

te1 se p"ro¡iorcionaba educaci8n moral y pol!tica, Las ten!Encias cen

tralista y federalista, masoner!a escocesa y yoridna1 transformadas en 

partidos pol!ticos1 twieron proyectos y prejuicios bastante definidos, 

aunque ambos tan!an como finalidad el bien de la patria, 

"Los dos partidos comprendieron la importancia de la educacien y 

con gran ingenuidad redactaran planes, promulgaron y derogaron leyes , 

con la esperanza de que la realidad se transformara por la palabra es

crita, 114 "Las diferencias entre los sistemas educativos adoptados por 

cada ~giman, s8lo acusaban discrepancias de bander!a pol!tica, El C,!! 

tecismo1 la mataf!sica y la teologfa, se convirtieron en pendones de -

partido poHtico, "5 Conforne a la tradici&i liberal que ve!a en la !!. 

1) V§zquez de Knauth, Josefina, Nacionalisl!IJ y Educacien en ~xico, ~ 
xico1 a Colegio iE ,,.,,xico, 1970, p§g, 10, 

2) ~· p§g, 19, 
3) 01Gorman1 Edrnundo, Seis estudios hist8ricos de tema mexicano, Xala-

pa1 lhiversidad Veracruzana1 19601 p§g, 10, 
4) V~zquez de Knauth1 Josefina, !lE.:.Ell• p~g, 25 
5) 01Gorman 1 Edrnundo, !lE:.1!!• p~g, 150 
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niversidad el s!mbolo de todo lo retn1grado1 oosgraciada11Ente se supr1, 

m!a y resucitaba nuestra ~xima casa de estudios de acuerdo a los ca

prichos pol!ticos, 

Aunque se supon!a que la educaci8n tenia col!Kl fin primordial for

talecer el patriotisl001 sin embargo, el sentimiento nacionalista no e~ 

taba nuy claro a~n 1 el concepto de patria se confund!a con las bande

r!as pol!ticas y partidarismos y nuestra educaci&i oscilaba vascilanta. 

Como consecuencia da ~sto1 la enseñanza de la historia cob~ vital i11>

portancia y la versi61 hispanista o indigenista encarnaban la idea ca!! 

servadora y liberal respectivB11Ente, Hab!a que exaltar todo aq~llo -

que conviniese a la consolidacien del partido pol!tico y de esta rrane

ra1 nuestra educaci&l se convertfa en portaestandarte de facciones, 

"El gobierno, que conoce la importancia de la instruccien pOblice, 

la influencia poderosa que ejerce en la 100ralidad e iooales sociales1-

est§ resuelto a darle todo el impulso que las necesidaoos ool Estado -
1 • 

demandan", Esta declaraci8n de Ju§rez de 1856 sintetizaba las gran-

des ambiciones del partido liberal, derogando la Oltima ley oo ins~ 

ci&i del gobierno santanista1 .sin tomar en CLl!nta sus aciertos, Estaba 

convencido de que hab!a necesidad de una refonna radical, para que ~ 

xico dejase atr!s el caos en que hasta ese l!KlmBnto hab!a vivido, Incl.!! 

so el ef!11ero Imperio oo Maximiliano no vendr!a sino a favorecer e in

cluso a fortalecer los iooales liberales, ya que en la carta oo t.llxim! 
liana a Siliceo se percibe el positivismo cl!sico que introducirla m§s 

tarde don Gabino Barreda, 

Oesp~s oo la amarga experiencia de la Intervenci&i1 el Estado se 

propuso efectuar un nayor control de la educacien, Los liberales, aun

que reacios a la vigilancia estatal, estaban convencidos de que para .!!. 

1) J~rez1 Benito, Escuelas laicas, p!g, 103, 
15.-



vitar Lrla nueva guerra civil, habfa que evitar que el podar espiritual 

del clero se convirtiese en un nueva intanta armado, "Habfa que se

guir el vieja conseja del doctor ll:Jre de aprovechar la niñez pera for

mar nuevos hambres, lfibfa que arrancar la educaci8n de las ?'"'as del 

clero y dif111dir ~liBllEnta la enseiianza, "
1 

El lllOOllnto era el ~ • 

propicia, parque el partida liberal no s8la habfa triunfada, sino que 

se identificaba como el defensor de la soberanfa nacional en contra -

del clero, que si bien tente aeri el poder espiritual, se hallaba sin -

embarga, debilitado, inclusa ecan8micamente1 y desprestigiado por su -

participaci& en la intervenci& extranjera, 

Ast pues, el 15 de julio de 1867 entraba Jlhez apote~icamente -

en la ciudad de 118xico y unos meses dasp!As se consti tufa una comisi& 

para discutir sobre Lrla ley de instruccian, La cCJni.si8n formada por -

Francisco y Jos~ Ofaz Cavarrubias, Pedro Centraras Elizelde1 Ignacio -

Alvareoo y Eulalia liarla Ortega y presidida por Gabino Barreda, redac

tar!an la ley org&¡ica oo Instruccifin P~blica del 2 de diciembre de -

1867, Esta ley establecfa la instruccien primaria •gratuita para los -

pobres y obligatoria en los ~nninos que expondr! el reglamento•, Des

oo luego oosaparecerta totalmente ool plan oo estudios, la enseñanza -

religiosa con excepci& de la escuela de sordomudos, Los dem!s plan~ 

les hablaban de los ooberes de las lllJjeres en la sociedad, de las ma

dres con relaci&i a la familia o de la moral a secas que 1 era -segOn -

el doctor O'Gorman- una alusian al catolicismo, ya que ni ~sta, ni ni!!. 

guna iglesia era indispensable para la existencia de una ~tica sacialf 

La ley reglamentaria aparecía el 24 de febrera de 1868 y es impar 

tente hacer notar que aunque estaban dirigidas al Distrito y Territo-

1) V§zquez de Knauth1 Josefina, 21!:.Ell• p!g, 47 
2) 01Gannan1 EtmLrldo: "Hidalgo en la historia", en Memorias de la Aca. 

demia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Maclriq 

XXIII; 3 p§g, 2ZI, 
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rios Federales, hicieron un i~acto en todo el pa!s, La ley de 1869 e~ 

tablecfa las siguientes instituciones ele educacien secL11daria y espe

cial: secundaria para personas del sexo fenenino 1 ele Estudios Prepara

torios; de Jurisprudencia, de 1Edicina1 Cirugfa y Farmacia; de AgriciJ!. 

tura y Veterinaria; de Ingenieros; de Naturalistas; ele Bellas Artes1de 

M&ica y llecl!llllllcien; cle Carercio; 11\:Jrmal de Profesores; de Artes y o

ficios; para la enseñanza cle sordonlJdos; l.11 Observatorio astroo&dco;

una Academia Nacional de Ciencias y Literatura y un Jardfn Bot3nico, -

Se introdujo la enseñanza codn a todas las escuelas especiales para -

cada profesi&i1 basalE esencialnente en el estudio de las ciencias -

exactas y naturales y no en la llamada filosoffa, s~rimiendo la neta

ffsica y el derecho eclesi!stico que •no contribuyen a dar ni solidez 

ni utilidad a la enseñanza", 

Le m!s i~ortante resulte ser la Escuela de Estudios Preparato-

rios1 organizalE cle acuerdo a los principios del positivisll01 ensayo -

que equivale -seg(ri el doctor 01Gonnan- en el ~o de la educaci&1 a 

lo que significe en el ~o constitucional le adopci& del federalis

mo, Seg(n el reglemento !El 9 !E noviembre !E 1869 se apUce el posif:!. 

vismo como principio normativo de la educacien, El ciudadano Presiden

te -dice el ministro don Ignacio Aamfrez- consiclera que la instrucci& 

!E la jwentud debe basarse sobre hechos positivos, sobre la e><perien

cia1 y sobre las necesidll!Es sociales, y de ninguna manera sobre anti

guos sistelll85 que no han producioo sino es~rilas disputas, sin condir

cir a ningL11a aplicaci& prat:tica y benfüca para la humanidad, El -

principio progresista y liberal de la educaci& primaria gratuita y o

bligatoria que databa del sistema educativo de 18421 y el de la educa:. 

ci& laica, de la Reforma, vinieron a cuajar con la inyecci& comtiana 

!E Barreda, con la introducci& del positivisl!Xl, La aventura positi

vista en 118xico1 se convirti8 en una doctrina pacifista !E "lit:ertad1-

orden '/ progreso• ci1111ntando la conducta de los educandos sobre la PI? 

visi8n ciendfica1 f1.11dallllnto ineludible de la actividad racional, P~ 
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l'O la adopci~n del positivismo en u.1xico acerre8 iMunerables pol~mi

cas y dificultades, y signific8 111a guerra de religi&i ya que los li~ 

rales llllxicanas encontraron en el dogrra positivista, el anna para com

batir el dcgtra ca~lico, 

Gabino Barreda dec!a que la escuela debfa dese~eñar un papel de 

Sllllél i~ortancia al proporcionar 111a base homog~nea a la educaci&i PI'!! 

fesional: "No basta para unifonnar esta concklcta1 con que el gobierno 

e><pida leyes que lo exijan.,, para que la conducta pr&ctica sea, en -

cuanto cabe, suficientellllnte !111ll8nica con las necesidades reales de la 

sociedad, es preciso que haya 111 fondo canGn de verdades de que todas 

partaioos, n 
1 

aar:ada realiz~ lila hazaña ~ortante: "adaptar la doctri 

na !E Comte a la circunstancia llllxicana, Consideraba que el pasitivi!!. 

mo era capaz de poner en ol'!En la l!llnte de las llllxicanas1 con lo cual 

terndnarfa el estado continuo de caos en el que el pafs habfa vivido,

La ley era perfecta para ello, •
2 

Por lll laoo1 la extensi&i que se or

!Enaba dar a la instrucc1~n elel!llntal1 combatirla "la principal y ~ 

poderosa n!mora qoo ootiene a nuestro pafs en el camino de su engrane! 

cintj.ento,., la ignorancia, •
3 

Por el otro, la enseñanza preparatoria e

ducarla al gnpo selecto !El que saldrfan las clases dirigentes 1 en .!! 

na fonna unifonre y en la edad ~ apropiada para fijar ideas finres, 

Barreda realiz~ con 1Mestrfa la tarea para la cual fue lla11Bdo -

por el presidente J~rez: reorganizar la educaci8n a tono con las Pri!! 

cipias liberales del tri111fante movimiento reformista y de acuerdo con 

las exigencias de nuestra situaci&i, Cambi~ el lerra "Amor, orden y PI'!! 

graso• 
1 

a "Libertad, orden y progreso• 1 y en lugar de colocar a la So

ciologfa en prillllr lugar, di~ a la L~gica el lugar Sl.'1remo, Sin la a-

1) Barreda, Gabino, [l?Gsculos, discusiones y discursos, 18771 ~g. 28 
2) Vbquez de Knauth 1 Josefina, .!lez...9ll• p!g, 49 
3) Barreda, Gabino, .!/1!:..f.ll• pAg, 159, 
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lianza del liberalisnD1 sin embergo1 el positivisnD no hubiera sido -

sino una doctrina m.!s, Los liberales necesitaron una doctrina al serv!, 

cio del orden material y esta fue el positivismo pero como foo i"'1osi

ble postular esta en su forma integral, ~ronto e"'1ezarfan los l'OIT!li

mientos y los ataques, de parte de los mismos liberales, y de los cat~ 

licos que vefan atacado su dogma, lle parta de los prineros 1 porque -

Canta consideraba el liberalismo cooo fuerza negativa y de los segm

dos1 porque en 118xico1 segOn Barreda, el clero y la milicia ocL!Jaban -

dicho puesto, 

El iooal de la ascll!la positivista fue la escuela lair.a1 pero . al 

combatir el dogmatisnD cat81ico1 el positivisnD se convertfa a su vez 

en 111 dogmatismo n&, Por esta raz&i fue muy atacada y pronto la esc"! 

la positivista tuvo que ir h..:ienoo concesiaies seg& las circmstan

cias, Sin embargtJ1 pocl!!llDS afinnar que el positivisllXl s{ logra despla

zar la enseñanza religiosa que habfa resistido hasta entonces los in

tentos reformistas, aOn en la lpoea de la li.cha anrada1 segr.i el tast!, 

monio de Justo Sierro: • .,,Corrla el año de gracia de 62 y bog!ballllS -

en pleno hurac!n nifonnista¡ pero mientras nuestros ej§rcitos se batf11 

en Puebla y la Constiti.ci& y la Reforma eran exaltadas hasta el deli

rio en las callss1 en el Colegio Nacional de San Ildefonso1 dirigido -

por el señor Lerdo 1 se nos obligaba a ítr misa diaria y a canulgar c111 

frecuencia a pesar liJ la decantada libertad de cultos.,," 
1 

Fueron los liberales los que i"'1ulsaron la construcci&i de escue

las, la educaci& fan1mina y la intagraci~n del indfgena a la vida na

cional, La 01.tima acci&:i legislativa de i"'1ortancia en materia educat!, 

va decretada por la RepOblica Restaurada, fue la de la prohibici& de 

1) Sierra1 Justo, Ensaya¡ y textos elementales de historia, ~xico1 -

UtW.11 1957 (Colacci&i Obras coll'llletas del Maestro Justo Sierra, Vol, 
IX), pftg, 101, 
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la instrucci&i religiosa y las pra'cticas oficiales de cualquier culto 

y la infracci& de las mismas serla castigada con nulta, El partido -

liberal convert!a ast el positivislTll en banderla polfüca en contra -

del partido cateuco conservador, Aden& 1 el positivisrro no qLEde res

tringido al C8111lO de la edt.caci&i 1 sino que fLE aprovechado por 111a "1! 
norfa corro una justificaci& a su conveniencia pol!tica y a su desaho

go econ&nico y por esta raz& se llege a considerar el positivisrro du

rante el porfirisrro1 en sentido conpletamente peyorativo, porque se ! 

· dentificaba con el gtWO de los cient!ficos1 y ~sto lo estudiaremos ~ 

tallademente rnAs adelante, e trav~s de la obre de don Leopoldo Zea,Q~ 

circunstancias hicieron posible en ese detenninado momento hist8rico -

el triunfo del positivisrro; en q~ consistie realmente el positivisrro 

de 8~de1 doctrina ideal y utop!a irrealizable que se esforze por !! 

daptar a las circ111stancias hist8ricas mexicanas; el positivisrro del -

polftico vividor que no vi8 en esta doctrina otra cosa que la justifi

caci& de sus abusos; y las ideas de Sierra respecto a esta doctrina y 

su postura ante ella, el Sierra positivista y el no positivista, es lo 

que vamos a exponer en este capftulo, 

8) El positivisrro en M~xico, 

Para poder entender lo mexicano que hay en la interpreteci& del 

positivisrro -dice Zea- es necesario acudir a nuestra historia, a la -

historia de los hombres que se sirvieron de ~l para justificar ciertos 

intereses, que no son los mismos de los positivistas creadores del si,!!_ 

tema, El positivismo no llege a t.l!xico como una doctrina nueva a la -

que heb!a que estudiar para estar al tanto de algo de las expresiones 

de la cultura, no fue una filosof!a que se discutie en la plaza pObl! 

ca, sino que 1 puesta al servicio de un detenninado gtWO pol!tico y S,!! 

cial en contra de otros gr~os 1afirnaba en forna bien consciente el ~ 
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recho a la preeminencia social de la clase que representaba, 

Los jacobinos, los revolucionarios que antecedieron a los positi

vistas, fueron hombres de ili!ales de extremado idealismo, que quisie

ron dar a ~xico U'la serie de derechos absolutos 1 lJ1 gobierno perfectc¡ 

una RepGblica ideal1 una utopfa1 olvidando que no legislaban para los 

arquetipos incom~tibles de Platen sino para los lll!xicanos, A este -

grupo siguie otro de serenos realistas, que fue el de los positivista¡; 

integrado por hombres prudentes, indiferentes, juiciosos y sumisos, 

Sin embargo, la gereraci8n que sigui8 a los positivistas interpl! 

tarfa severalll!nte esta dcctrina, "El positivisllll -dice Antonio Caso- -

fonn8 lila generaci&i de hombres &vidas de bienestar material, celosos 

de su prosperidad ecoo&dca que cl.Jrante 30 años colaboraron en la obra 
1 

polftica de Porfirio o!az, • Alfonso Rayes nos dice a su vez, recor-

dando la ~poca en que su generaci8" se enfrente a los positivistas: -

"Bajo el signo de Porfirio o!az1 en aquellos GltillllS tiell'jlos1 la histg 

ria sa detiena,., nuestros directores positivistas tenfan miedo de la 

evoluci&1 de la transformaci8n.,, ~xico era un pefs maduro no posi

ble de CB111bio.,, [)! lila era de lucha, de transfonnaci&1 de ideales 1se 
. 2 

pasaba a ~ era li! confonnismos1 de madiocridades1 y retroceso,• 

Durante el porfiris111l1 el positivisllll no fue otra cosa que una -

doctrina que ahorraba a lll grupo de rediocres el pensar y representaba 

la doctrina de la cual este gn.po se servfa para guardar sus interese!> 

llo!s que lila doctrina filos8fica sa convirti8 en una doctrina polltica1 

puesta al servicio de lJ1B facci8n 1 y cuando se le combati81 sa comba

da al grupo que se ascudaba en ella, al gt'14JO polltico del porfirisllll 

1) Zea1 Leopoldo, El Positivisllll en ~xico, Fondo de Cultura Ecoo&ii.cl\ 
~xico1 19681 p&g, 30, 

2) lbidem, p!g, 30, 
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llanada de los cient!ficos, Escritores y educadores del viejo tipo -

cient!fico -dice Vasconcelos- expresaron con frect.encia la opinien de 

que nuestro pueblo, particulanrente el indio y la clase trabajadora, -

constituían una casta irredimible,,, y afinnaron asimismo, que toda e~ 

ta poblaci8n oprimida era incapaz totalmente de derrocar el despotismo 

militar y pol!tico de Porfirio Ofaz, Y sin embargo,,, la Revolucien y 

la vida misma burlaron la doctrina positivista, seg~n la cual, el pro

greso produce fatalnEnte una clase afortunada1 que por poseer nEjores 

dotes 1 representa la sel~ccien de las especies y tiene por lo mismo 1 el 

derecho casi sagrado de explotar y sostener bajo su dominio a los ineE, 

tos, En Spencer y Oanrin encontrar!a el grupo social que sostenfa 1! 
les doctrinas, la justificacien de su lugar social y de los nEdios que 

se habfa servido para lograrlo, "A base del donninismo social- nos d! 

ce el mismo Vasconcelos- se pretendi8 negar al pueblo su derecho a op! 

nar y defender sus intereses, Toda intervencien contraria a los afee-

tos de las leyes de supervivencia era condenable, De acuerdo con es

tas l~yes 1 en la lucha por la vida sierrpre triunfaba el m!s apto, 11
1 ~ 

muel Ramos nos ha mostrado con acierto que lo que no pudieron hacer -

los ataques de los jacobinos y catelicos en contra del positivismo, lo 

hizo la generacien del Ateneo¡ en el fondo, se trataba de la genera

ci8n que harta la revoluci8n contra una forma social y cultural llama

da el Porfirismo, 

Jos~ Torres, positivista, defender~ abiertamente la doctrina, di

ciendo ·que el positivismo nada tuvo que ver con el r~ginEn porfirista, 

y que no fue ~ste el responsable del malestar social, ya que los !Eles 

gobiernos y afrentosas tiran!as los hemos vivido desde nuestra Indepe!l 

ciencia y cuando a~ el positivismo no era conocido en el pa!s, "A la -

psicolog!a de nuestra raza, a nuestra evoluci8n sociel1 a la lucha de 

1) Zea1 Leopoldo, Op, Cit, p~g, 31 
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clases y no a las doctrinas filosaficas que nunca han penetrado en la 

conciencia de las multituoos, es a lo que, con toda razan, debe atri-
1 

buirse,., el desastre nacional," Los fil&ofos que adoptaron las o-

rientaciones de C01nte s8lo caincioon en la a.dopci8n del "'1tada y en -

sus conclusiones concretas y p~cticas 1 pero muy pocos se adhirieron a 

la polftica positiva, como vemos aconteci8 con Justa Sierra, 

Asf pues, tenemos que separar las distintas expresiones que del -

positivismo se diero!ll los que vieron en ~l una doctrina ideal, utopfa 

irrealizable, hasta la ool poUtico vivioor que no vi8 en la doctrina 
. , 

otra cosa que la justificacian de sus abusos; hay que separar a los te~ 

ricos puros del positivismo, oo los educadores que como Gabino BarreCI!\ 

trataron oo adaptar la ooctrina a las circunst:ancias nexicanas para s~ 

lucionar los problemas que ~stas suscitaban; y al grupo polftica de -

los "cientfficos• que oo cientfficos no tenfan n& que el mxnbre 1 y se 

lanzaron a la lucha paUtica enarbolando un ideal, justificado par la 

ciencia positiva y cuyo n1uoo iooal era vivir del erario pnblico, El 

positivismo en llftxico no fue sino la expresi& filosafica oo una real! 

dad ajena al positivismo cano doctrina iooal, Siendo pues la expresi& 

conceptual de una datenninada "circunstancia hist8rica1 hay que buscar 

las razones por las cuales flll posible la ado¡ici& del positivismo oo 

C01nte a las especiales circunstancias de Mt!xico, 

Cante 1 como todos los miembros de la burgues!a habfa alcanzado el 

pooor y otro grupo segíi!a revolucionando, Para invalidar la filosoffa 

revolucionaria era nenester una filosoffa contraITevolucionaria1 de º.!: 

oon 1 coordinada sin contradecirse, a la libertad, En su fase revoluci~ 

naria el liberalismo habfa opuesto la libertad al ~ginen antiguo bas!!, 

da en el aroon, Ahora are 1111nestar contraponer un orden din~co o p~ 

1) Zea1 Leopoldo, J!e&.Eil• pSg, 33 
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greso1 al orden est!tico de las instituciones cateiico-feudales, Las 

ideas de orden seg(n Comte son propias del sistema polftico-teol8gico

militar1 es dectr1 catelico-feudal, Estas ideas representan en el pos! 

tivismo1 el estado teol8gico de las ciencias sociales, Las doctrinas -

del progreso se derivan de una filosoffa puramente negativa, protesta!! 

tismo y filosof!a de las luces, las cuales constituyen el estado meta

ffsico de la polftica, Los ~os sociales que sostienen las ideas P'Í 

meras, proponen la vuelta al orden antiguo¡ los que apoyan los segun

dos1 proponen la destruccien conpleta de ese orden1 y es por tanto n;, 

gativa 1 porque en vez de construir no hace sino destru!r y su misien -

es de car&ter transitorio: preparar a la sociedad para el advenimien

to de la escuela polftica positiva a la cual est! reservada la termin_!! 

cien del Estado revolucionario, Como la doctrina teolegica-feudal no 

tenfa m&; pretensi8n que el orden, el estado iretaf!sico es rnSs peligf"!! 

so, porque trata de exigir en estado permanente una situacien puramen

te excepcional y transitoria, Asf 1 como no era posible elegir entre !! 

no y otro, se podfa establecer Ln orden nuevo, el mismo cat8lico-feu-

dal, pero puesto al servicio de otra clase, que na ere ni el clero, ni 

la aristocracia, sino la burgues!a1 que perdfa ya la fe en los princi

pios del cristianismo pare ponerla en otros: las de la ciencia, As!,el 

hombre moderno y burgu~s puso en la ciencia la fe que tenfa en la rel! 

gien y sobre esta nueva fe1 Comte trate de fabricar un nuevo edificio 

social y una nueva doctrina polftica, 

Siendo el modelo del nuevo orden el antiguo teol8Qico1 sustituye 

la iglesia cat81ica por una nueva iglesia, la religien cristiana por -

la religien de la humanidad, el santoral cateuco por un santoral pos! 

tivo¡ a la idea revolucionaria ~ una libertad sin l!mites1 apuso la ! 

dea de una libertad ordenada, de una libertad que se10 sirviese al º!: 

24.-



den; a la idea de igualdad, opuso la idea de Lila jararqufa social Pº!. 

que ning~n hombre es igual a otro y cada uno tiene un detenninado pue.!!. 

to social no detenninado por la gracia de Dios o de la sangre, como lo 

hac!a el antiguo orden1 sino por el trabajo; y su puesto depender! de 

la capacidad de cada uno1 existiendo hombres que dirigen y otros que .!! 

bedecen y ambos deben estar subordinados a la sociedad que estA por e!l 

cima de los intereses da los indiviciJos, En ella los sabios y los fi-

18sofos bien preparados deberSn dirigirla dentro del orden n& estric-

to, conduci~ndola hacia el progreso m!s alto, 

¿Por q~ tal idea fue aceptada por un grup~ de 111Jxicanos en una -

circunstancia tan ajen e a la europea? Porque fue tambi~n la expresi8n 

de un detenninado grupo social que Justo Sierra llama "burgues!a"1 a -

quien se debi8 el triunfo refonnista y cuyos miembros pasaron por los 

colegios y ten!an lleno de ensueños el cerebro, de ambiciones el cora

z8n y de apetitos el esLemago1 que die oficiales, generales, periodis-

tas, tribunos y ministros¡ y esta nueva clase social, la vemos alcan

zar el m!ximo de su desarrollo con el PorfirisllXl, 

Lna vez que el partido de la Reforma hubo alcanzado el poder fue 

menester establecer el orden y ~ste deb!a ser pennanente, Este orden 

deb!a tener su ra!z en Lila ideolog!a o forma de pensar que sirviese de 

base a toda realidad pol!tica y social, Corrprendiendo Jikaz que nece

sariBllllnte la burgues!a dirigir!a pol!tica y social111Jnte al pa!s, con-

ne a don Gabino Barreda, la reforma de las escuelas superiores, enco!l 

trando §ste en el positivismo, el instru111Jnto ideol8gico de este grupc¡, 

As!, aparece Barreda cOllXJ educador de una detenninada clase social y -

el positivismo i~ortado a Mdxico 1 tiene un plan de alta politice na

cional, Las circ111stancias en nuestro país eran distintas a las de Eu

ropa, pero debido a la adecuaci8n de los conceptos positivistas a la -
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realidad mexicana, se puede hablar de positivisllXl rrexicano, Sin embar 

go1 esta burgues!a se enfrentaba a un nuevo enemigo representado en -

los viejos liberales jacobinos que le sirvieron antaño pare destruir -

la ideolog!a conservadora, y tuvo que il!lloner a ~stos la ideologfa de 

ol'!En, 

La burgues!a mexicana no hab!a de tomar del positivismo sino aqu! 

llo que sirviese a sus intereses de clase y combatir!a aqoollas ideas 

. que aunqoo se encontrasen en la misma doctrina, fuesen contrarias a d! 

chas intereses, lle aqu! ha de resultar la dobla fase del positivismo: 

un positivisllXl puesto al servicio de un grupo social identificado con 

el porfirismo1 que es la visi&i que de ~l ha tenido la generacien del 

Ateneo; y un positivismo ideal que no pudo realizarse porque las cir

cunstancias mexicanas no lo pennitieron1 porque llege un rnorrento en el 

cual el orden basado en la doctrina positiva no era el orden que la -

realidad ped!a y se convert!a en desorden, perdiendo as! su justifica

cien como doctrina de orden social y transform!ndose en una utop!a, 

A diferencia de Comte Que considere al liberalismo la representa

cien del esp!ritu negativo, Barreda ve en el liberalismo mexicano una 

expresi&i del esp!ritu positivo en marcha, As! pues, no combate al !:! 

tolicismo porque quiera substitu!rlo por otra doctrina, sino que v~ en 

su expresi&i social y material1 en el clero, un obst§culo a la marcha 

del espfritu positivo, El fin perseguido por la revolucien mexicana es 

la emancipacien mental de ~xico y el triunfo del esp!ritu positivo¡ -

progresista, cuyas primeras nedidas ser§n la separacien oo la Iglesia 

y el Es ta do y la oosamortizacien de los bienes de la Iglesia para inv~ 

lidar un pooor que se opon!a al progreso, La intervencien francesa en 

MAxico es la intervencien ool esp!ritu negativo y el triunfo del part! 

do republicano encabezado por Juftrez1 fue el triunfo ool progreso con

tra el retroceso y la salvacien de la dellXlcracia anericana, 
26.-



La educaci6n que antes estaba en manos de las clases consezvado

ras ser!a el instru11Ento por nedio del cual se formarla una nueva cl112 

dirigente, capaz de establecer el arde1 y en contra de la doctrina ne

gativa, la burguesfa flllXicana tratar!a pues, de organizar la educaci&i 

en forma tal que favoreciese a sus intereses, El postulado de la li

bertad de conciencia quedaba resumida por Barreda en una fenrula posi

tivista: "enancipaci6n cient!fica1 emancipaci6n religiosa, emancipa

cien pal!tica" 1 las cuales s6la eran pasibles f!lldiante una emancipa

ci6n f!llntal 1 es decir, nedianta la decadencia de las doctrinas anti

guas y substitucien par otras, a sea, la substituci6n del catolicis1111 

por el positivismo, 

Cante ten!a cama divisa: Amar, Orden y Progresa, Barreda la alt~ 

rar& diciendo: "Libertad, arden y progreso"¡ libertad caro lllldia1 or

den cama base 1 y progresa cama f!n, Y can la "libertad" alteraba la -

divisa comtiana surgiendo entonces prablenas can las jacobinas flllXica

nos que defend!an su concepta oo libertad contra la interpretacien que 

le daban las positivistas, Y a!Tlios gri.pas 1 el liberal y el jacobina 1 

ver&n en el positivismo, na una doctrina social al servicio ool orden, 

sino una doctrina sectaria al servicia oo un detenninada !Jl'l.llO sacial1 

que ten!a por ideal hacer de su doctrina un poder. espiritual que arié!l 

tase, que guiase al poder fll'lterial 1 al poder pal!tica, 

Barreda inteqiretaba la historia de ,..,xica cana la lucha entre -

dos grandes fuerzas: las del progresa y las del retroceso, Las prime-

ras, al sezvicio oo los ciudadanas soo los civiles, las segundas son -

la milicia y el clero que cansti tuyen un poder al servicio oo intere

ses que no son los de la naci&i, Pero al luchar contra el clero y la 

milicia y §1 misma ¿ no estaba luchando par las intereses personales -

de una clase -la suya- que na pertenece a las otros gn.,ios7, El esta-
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do para llora es un SÍJlllle guardi&n del orden y por eso no debe dar PI'!! 

teccien a ninl!llla doctrina, sino que, existiendo libertad de concien

cia y con ella la separad& de la Iglesia y el Estado, se separan tB!!! 

binn el poder espiritual y material, Separado as! el estado como po

der material, podr4 c~lir su c!J!lltido de servir a la sociedad y no -

ser el dispensador de privilegios de una detenninada facci8n, Pero -

pl'Ollto surge una contradiccien, porque los positivistas afiman la ne

cesidad de establecer una doctrina de orden, detenninaci8n ideol8gica 

que pretenden sea de toda la sociedad y para ello dicha doctrina se b! 

sa~ en verdades evidentes y por lo mismo indiscutibles, 

La burgues!a por !l'lldio iE la educaci& positiva deseaba alcanzar · 

el poder. de una manera suave y por convenicimiento pero en la realidad 

no fue .Posible, ya que se use de la violencia contra la violencia, di~ 

putando el poder incluso por !l'lldio de las annas y la conspiracien, y 

unitndase con el clero y la milicia en un se10 cuerpo que luchaba por 

los privilegios, Quiso hacer del positivismo no se10 la doctrina da su 

clase sino de toda la sociedad maxicana y dividiendo la conciencia en 

dos grandes campos, pretendi8 hacer de ni la doctrina v4lida para uno 

de ellos, el social, pudiendo en el personal, obrar como viniese en 9! 

na, Asf1 la burgues!a1 que se decfa enemiga de la violencia f!sica1h! 

zo violencia espiritual sirvi~ndose del positivismo como instrumanto¡y 

la clase que antaño luchaba contra la dictadura del clero y la milicia 

habr!a de imponer otra dictadure no manos dura: el porfirismo, 

El estado tome como ideai educativo el del conocimiento de la -

ciencia o positivo porque ~ste no atacaba las ideologfas individuales 

se10 mostraba las verdades que por ser patentes por sf mislMS estaban 

al alcance de cualquier individuo, y estas verdades se refer!an selo -

al crurpo material que representa el progreso de la sociedad, Guardando 

28.-



este orden material no se tiene po111~ entrar en pugna con el orden e~ 

piritual sino que ~ste queda garantizado, 

Barreda hace c~atible la libertad caii el orden porque da a la -

libertad un sentido distinto positivo por el cual todos los fen&ienos 

org!nicos e inorg!nicos se Slll!Eten con entera plenitud a les leyes que 

lo determinan, y asf algo es libre cuando sigue su curso natural, sin 

trabas y sin obst!culos¡ la ley1 el orden1 es propio de la naturaleza, 

Asf Barreda se opone a la libertad en el sentioo de hacer lo que se -

quiera, po111ue la libertad debe ester slll!Etida al inte~s de la socie

dad-naci& 11Exicana1 y asf1 el estado debe intervenir en la educaci& 

moral por la cual se prepara a los llllxicanos a ser buenos servidores -

de la sociedad, Asf los hombres cano individuos pueden ser liberales 

o conservadores, cat~licos o jacobinos, lo cual no le i11porte al esta

do, el que s8lo le interesa qoo todos sean buenos ciudadanos, El indi-

viduo puede pensar lo qoo quiera pero debe obrar siei!pre conforllll al -

inte~s de la sociedad, tesis qoo foo ardua11Ente canbatida por jacobi

nos y cat~licos, 

Sin embargo, contradice su concepto de libertad al referirse a la 

propiedad privada en su pleno sentido liberal, ya ·que el estado no PI! 

de ni debe intervenir para nada en la administraci&i que los particul! 

res hagan de su propiedad1 y as! interviniendo en la educaci& 1 no PI! 

de intervenir en la reglBllllntaci& de la propiedad, sino utilizar el -

convenicimiento para hllllBnizar a los ricos y hacerles reparar en Sll3 -

deberes sociales, Tooo lo que representaba utilidad, lo que no twiese 

un fin innediato positivo ten!a que ser rechazado, En nombre del ~ 

y de la ~ los cient!ficos sacrificaban toda idea que no fuera la de 

utilidad, ya qoo las idees eran tenidas como causa principal del dese.!: 

den, Carentes de idaas1 el r.nico ca11po que les qoodaba entonces, era -
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el material: el a1111e11to oo la riqueza, y por esta razen se oponfan a -

que el estado interviniese en la propiedad privada¡ el progreso pare ~ 

llos no se realizaba sino con el aU111lnto progresivo oo dicha riqueza, 

Barreda quiso convencer a los 1111xicanos por nsdio oo verdaoos ca!! 

siooredas Cllllll oomostredas1 oo la necesidad de un orden y la ciencia -

positiva, es t11a ciencia segun¡ de s111 verdaoos, A la fe ciega ool ca. 

t81ico y al escepticismo de los liberales, lo lliico que otorga convic

ci& es la demostreci& irrecusable y rigurosa, El positivismo no es 

sino un instruiento al servicio cE la burguesfa 1111xicana, de aquf que 

.8sta no puede aceptar del mismo sino el conjt11to ~uel oo iooas que le 

sean Otiles y !Esechar todo lo que ill'!llique algOn peligro para el Dl"

oon que ha establecicil¡ y ese ideal oo oroon de la burgues!a 1111xicana 

llegan! a estar sobre el iooal de oroon !El positivismo, 

Barreda quiso establecer t11 po!Er espiritual independiente ool P,2 

der material, supliendo las ft11ciones qua antes twiera la Iglesia C! 

teuca, Sin embargo, esta iooa no alcanze 8xito porque es opuesta a -

los intereses oo la clase dueña ool poder rraterial1 oo la burguesfa "! 

xicana1 que har& del positivismo un arma pol!tica en sentido purallllílte 

material, A pesar de que se dice que no se quiere atacar ninguna idea 

ni cilctrina1 uno iE los requisitos para el 8xito ool positivismo ccmo 

filosoffa adoptada por toda la sociedad, es el de que s111 verdades - -

sean vistas como superiores a las de esas ideas y doctrinas que se d! 

ce no se quiere atacar, 

En la hl11111ílidad tocl:Js los hombres tienen un ooterminado puesto y 

las relaciones entre unos y otros est!n determinadas por el lugar que 

ocupan estos hombres en la sociedad¡ puecim ser superiores e inferio

res porque en la sociedad, que es un gran campo ordenado1 a unos nom

bres les corresponde dirigir y e otros obedecer, Los inferiores no el!! 

ber!n oponer resistencia a la actividad que los superiores realicen en 

bien de la humanidad1 y aquf se perfila uno de los argumentos que se .!! 
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tilizar!n para fines pol!ticos: la pl"OllESa de la realizaci& de date,¡: 

minados bienes sociales y la obligacien que tenctrSn quienes van a rec! 

bir tales bienes, de no oponerse a su realizacien, Esta es la tesis de 

los sostenedores del Porfirismo: "no deller3 hacerse oposicien alguna a 

lJ1 gobierno cuyo fin es la realizaci& de la paz, ninguna oposicien a 

lJ'la dictadura encaminalÍI a realizar el progreso", Trat!ndose de una -

dictadura bondadosa 1 encaminada al bien social 1 nadie debe oponerse a 

ello, lo l'nico que cabe es veneracien y gratitud, 

La riqueza haca al hombre moral e intelectualmente superior que 1 

ocioso, puede pensar en el bien de la humanidad, Los pobres trabajan 

y como el trabajo es di f!cil 1 no les penni ta preocuparse por sus se

jantes, 'El bienestar del rico es pues1 la condici& de lJ1 posible bi~ 

nestar.del pobre, aliviando su triste condicien para que ClJl!lllB mejor 

su rnisien: la del trabajo, 

Las crisis sociales pueden resolverse si se atiende al resultado 

da las investigaciones cienttficas, Los "cientfficos pretendieron go

bernar, legislar y guiar la pol!tica del pa!s, de confonnidad con le

yes que suponfan sacadas de las ciencias, Con ideas exageradas del SJ! 

perhombre1 Remos -imbufdo de la filosoffa de Nietzch~ dica que en la 

sociedad no debe~ sobrevivir sino los n& fuertes ffsica e intelectual 

mente y los ~biles deben desaparecer para no ser una carga; pueden l! 

cibir ayuoo familiar, pero nlJ'lca social, ya que la sociedad no debe -

sostener instituciones donde se proteja a los d§bilRs, 

Barreda trate de lJ'lir a todos los mexicanos con lo menos hLmano -

que existe: las ciencias naturales e hizo de ellas lJ'la ciencia que -

sirviese al orden ele lo humano; y al lograr este orden y esta pez1 fue 

el autor intelecutal del nuevo orden: el de la burguesfa mexicana,Esta 
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logre establecer U1 orden polftico y social en el cual aparentenente -

cabfan los intereses de todos los nexicanos y unie todos los grl!Jos -

que antes eran contendientes bajo un con& oonominador: IJ!az, Pero el 

positivisro no selo se apodera del peder material sino que tarnbi~n P'! 

tende dirigir el espiritual, la conciencia de los lll!xicanos 1 y ~sta es 

anticonstitucional y contraria a los intereses oo la saciedad, era una 

invitaci& al desorden, Pera es que el positivismo nexicana y la bur

guesfa lll!Xicana eren dos cosas diferentes; y ambas marcharan lrlidas 1s~ 

la cuando a la prilll!ra le convino así para sus intereses, Y para tE5-

terrar toda especulaci& 11Btaf!sica a tendencia revalucianaria1 la li

bertad oo conciencia es pasible gracias a la educaci& positiva que "! 

diante el ~toda ciendfica, ootenninarS q~ es la m&s canveniente1que 

sea derostrable y ~til a la sociedad, 

CC!nte trate de hacer con la humana lo misma que habfa hecho can -

la naturaleza: U'la ciencia, una ffsica social, una sacialogfa,., Y ft! 

ta era una utopfa que en Mdxico se quiso poner en pr!ctica salll!tiendo 

la humana a lll!didas exactas 1 ordenando la saciedad, ordenando al ham

bre, y este ideal naturalnente tuvo que tropezar can la prq¡ia natura

leza del hombre que na pueoo ser sanetida a lfmites aunque ftl misma se 

lo proponga, Los espfritus positivos se ven canduci005 a coordinar -

sus sentimientos, sus pensamientos y actos en tamo de estos tres abj! 

tas: familia, patria, humanidad; filosaf!e puesta al servicio de todos 

los hombres, lo h\Jllllílo es propio de esta religien positiva, La i!llll~ 

taci& oo U'la educaci8n sobre bases positivas no pod!a ser contraria a 

la libertad de conciencia, porque en el terreno social no cabfa la li

bertad de conciencia en su forma ilimitada, Y asf los positivistas -

han oofendida su oorecho a tener el poder espiritual de la naci& me><!, 

cana apoyando la Constitucien y no en su contra porque privaba en e

llas el espfritu de la necesidad de establecer un arden, En este CB!lll'l 
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el positivismo se enfrenta a la iglesia catelica que se convierte en -

contrincanta al pretender oc~ar su puesto, 

Los positivistas no estaban confornes conque no existiese en MI!><!, 

ca un poder espiritual, pero i:anlJoco deseaban que esta educacien fuese 

cat8lica ni laica, qu~rfan una educacien positiva, querfan ser los di

rectores espirituales de t.l8xico, para lograr la realizacien de una so

ciedad que estwiese de acuerdo con el ideal de la filosof!a positiva, 

ce acuerdo con el ideal de religien de la humanidad, Esto fue una ut.2 

p!a ya que la realidad fue otra, pero nunca se podr& negar que el pos! 

tivismo tal y como lo vie la generacien del Ateneo sirvie de inst!Ull!!). 

to a una realidad englobada bajo el nombre de Porfirismo, El positi

vismo di~ el arna con la cual se justificaron una serie de actos aje

nos al ideal positivo, 

En ,,..,xico, Gabino Barreda no presente del positivismo m!s que el 

aspecto filos8fico puesto al servicio de la educaci8n y el aspecto po:[ 

tico del corrptismo fue conscienterrente callado, y se hizo as!, porque 

los principios pol!ticos del positivismo eran oplllstos a los seguidos 

por los entonces triunfantes liberales, Insistie Barreda en la sepaf! 

ci8n del estado y la educaci8n· en Ml!xico porque deseaba establecer un 

nuevo orden sobre los principios positivistas y esta tarea educativa -

ser!a irrposible si el estado interven!a, ya que hte era liberal y sos

ten!a aan los principios destructivos y anSrquicos con los cuales ha

b!a destru!do el viejo orden, Este positivismo como tal, era una uto

p!a y de nste, los cient!ficos tomaron lo que les conven!a a sus inte

reses, y desecharon lo que se opon!a, Contra el liberalismo vigente -

que proclamaba la igualdad de los individuos, el positivismo considera 

necesarias las diferencias sociales para que realmente exista la soci~ 

dad1 porque entonces se' garantizan los intereses de 'lasque son mc!s que 
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los otros por su propio esfuerzo, La paz y el orcl3n cl3 la burgues!a "! 

xicana se mantendr!an inalterables; y como pare ello el movimiento na

tural es la evolucien, no la revoluci& 1 el estado, encamado en el -

Porfirismo1.se encargarla cl3 sofocar cualquier intento revolucionario, 

El grupo cl3 pol!ticos fcnnados en el positivismo pugnar!a descl3 -

1878 por la fonnacien cl3 Ll1 nuevo partido conservador que sin represe!!. 

ter los intereses del viejo partido reaccionario, evitase caer en los 

principios cl3 anarqu!a y cl3soroon representados en el partido literal 

triunfante, Este ideal de partido, con los años t~ CLiellJO en el ~ 

po oo loo "cient!Ficos"1 que estar4 animado por la iooa oo "oroon y -

progreso" 1 pero sieflllre cuando ~ste sea conveniente a sus intereses,~ 

te ~o piensa que el pueblo 11Exicano no es todav!a apto pare la lite.!: 

tad y defender4n el orden en contra oo la continuidad del desorden o -

revoluci~n. Sin embargo, los hechos nos OOllLIE!stran que la evollcien -

se detendr!a1 siendo lll!nester una revoluci~n, lo q¡uesto a la tesis de 

nuestros pol!ticos positivistas, Justo Sierra nos habla tambi~n oo la 

fonnacien oo este gran partido conservador, cOflllll!sto por todos los !!. 

le11Entos de orden que tengan en nuestro pa!s la epti tud suficiente pa

ra surgir a la vida p~blica, En Ll1 futuro no muy lejano dicho partido 

encarnarla en una ~poca: el porfirismo, y en tomo a la iooa oo oroon 

y paz se a~ar!an las fuerzas conservadoras del pa!s; y as! el. mili

tarismo y el clero, viejos enemigos de la Burgues!a, entrar!an al ser

vicio ool nuevo orden, 

Justo Sierra considera la Constituci8n ool SI ccm Ll1 noble ideal 

diffcil11Ente realizable, Lila generosa utq¡fa liberal que fue ~til pare 

enfrentarse el viejo partido conservador y al clero pero que ya no es

tA de acuerdo con la realidad llllxicana, En la Constituci& los oobe

res sociales parecen no existir junto a los derechos individuales, y -

considera que en la raza latina, en la !ndole llllxicana est& el g~Tlll!n 
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de la anarqufa y el desorden¡ la educacien positivista se encargar§ -

por tanto de formar hombres prScticos y realistas, no idealistas, ten

diendo a act¡uirir el aspfritu de orden del anglosajen, 

Por encima de los derechos del individuo se pone la seguridad co

lectiva: orden y paz, tl&s vale una tiran!a qua otorgue seguridad, una 

tiren!a honraoo, que derechos que disputar, quedando as! abierta la -

poorta a la dictadura; respecto a los resultados, la Revolucien de 1910 

tandrfa la palabra, La anarqufa es el resultante de la separeci& que 

existe entre la situacien real del pueblo nexicano y la situacien i

deal en que se le ha querido colocar con su constituci& y su tipo de 

gobierno que lo rige, La realidad positiva es la incapacidad del pue

blo nexi,cano para gozar de todas sus libertades quedando as! un solo -

camino: el de la dictadura, tiren!a paternalista, de orden1 que se pre~ 

CLIJe por los intereses de la sociedad, guiada por los principios posi

tivos de la ciencia, 

Lo prinero a lo que debe tender una buena constitucien nexicana -

es a la realizad& ool adelanto material del pafs1 ya que las libar'! 

des son in~tiles en un pa!s atrasado materialnente 1 y en lugar de li

bertades debe haber trabajo, industria y dinero, Sierra nos dice que 

el partido conservador se ha enriquecido de elenentos cient!ficos1bus

cando en la ~ las bases para el nuevo oroon y toma entonces 1 ~:!. 

ta, el papel que otrora tuviera la divinidad y sus principios infali

bles, 

Sierra critica la deroocracia nexicana diciendo que el pueblo no -

es otra cosa que un loco o un niño incapacitado para elegir a sus go

bernantes y que ~stos le deben ser dados por medio de la ley y ~ta ~ 

be ser hecha por los m!s p~parados 1 los hombres de ciencia, los cien-
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tíficos, los hombres positivos, La política positiva conduce a una -

especie de despotismo ilustrado favorable a los intereses de la burg~ 

sía mexicana, Y ~sta se iba a servir de la fuerza de un caudillo con 

poder militar para acabar con la anarqu!a, Justo Sierra cuando el Por. 

firismo estaba en su apogeo dina que el poder de ese hombre con dele

gaciones y abdicaciones extralegales, lo convirti61 en dictador porque 

así lo quiso la burguesía mexicana, y su fuerza, fue la que ~sta le -

concedi6 para que guardase sus intereses, Vivienoo en una ~poca posi

tiva, materialista, el mds fuerte es el que tiene m!s dinero y no se -

debe obligar a los ricos a ayudar a los pobres porque esto equivaldría 

a desorganizar la sociedad, a invitar a la clase trabajadora a que vi

va de la holganza, Los positivistas, portavoces de la burguesía mexic,!! 

na defienden a toda costa la prq¡iedad privada tanto contra el comuni,:: 

mo materialista, como contra el cristianismo, cantil la religi6n 1 y el 

estado debe protegerlos sin averiguar la forma en que sus bienes fue-

ron obtenidos, 

Siguiendo a Comte, el liberalismo no es otra cosa que un estado -

transitorio entre el estado teol6gico y el positivo; representaba el -

metaf!sico, !Je acuerdo con Barreda y sus discípulos el liberalismo es 

Gtil para destruir el orden teol6gico feudal; pero una vez ClJ11llida su 

misi6n1 tal idea debe dejar su lugar al positivismo, a los hombres ed!! 

cadas en las ideas de orden, Para los positivistas que como Sierra, -

siQ!in a Spencer1 las ideas del liberalisrro mexicano sobre la libertad 

son ideas por realizar una vez curplidas las condiciones que señalan ;. 

las leyes del progreso: el orden, Son ut6picas y est&n fuera del tie!!! 

po en cuanto que todavía no es tiempo de que se realice~. La doctrina 

de Spencer era mds adecuada que la de Comte para justificar el nuevo -

orden que deb!a ser impuesto a los mexicanos para su prq¡io bien; si -

la sociedad desaparece, los derechos del individuo desaparecen con e-
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lla, 

Nuestros positivistas CO!llJrenden el peligro que representan para 

~xico los Estados Uiidos y ven la alll!llaza al sentirse inferiores con 

su raza latina, soñadora y uUipica, Para contrarrestar este peligro1la 

burguesía se hizo fuerte en al desarrollo industrial y material del -

p¡Js para asemejarse a los sajones creando Ll1a rrentalidad pr~ctica y 

positiva, 

La burgues!a mexicana por 111 lado se iba a entregar espiritualme!!, 

te al desear hacer da los mexicanos hombres semejantes a los sajones y 

por otro se entregar!a materialmente a la burguesía europea haci~ndole 

coocesi&i de todas sus riquezas, Tratar!a de fonnar rrexicanos capaces 

de el<plotar las riqlllzas materiales del pa!s pero dejar!a la el<plota

cian de ~stas al extranjero, Y as!, a pesar da la educaci6n positiva, 

los rrexicanos seguir!an siendo tan poco pr~cticos como lo hab!an sido 

antes, 

La ciencia positiva en vez da ser un instrurrento que desviase a -

los rrexicanos da la lucha pol!tica haci~ndoles dedicarse a la el<plota

ci6n de las riquezas del pa!s, se convertir!a en instrurrento pol!tico 

al servicio de un grl4JO social y las riquezas serían encargadas al rre

jor postor, 

En nombre de la ciencia positiva se atacan ideas como la de la l! 

bertad del hombre, tach~dolo5 de metafísicos, Era menester destrufr 

la fuente da este peligro, la Escuela Nacional Preparatoria, Era nece

sario encontrar una doctrina filos6fica que se opusiese al positivismo 

y ~sta fue el krausismo que trat6 de apuntar las conquistas del liber,!! 

lismo mexicano, convirtiendo en absolutos y no en relativos los idea-
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les del mismo; no eran ya un instrumento al servicio del positivismo -

para luchar contra el clericalismo, ni eran una utop!a, sino algo pre-

sente1 algo.pennanente, nadie pod!a eliminarlos, 

En lugar de que el positivismo hiciese a M~xico m&s liberal y m&s 

fuerte, sigui6 siendo ~bil y menos liberal porque el grl.IJO que adopt6 

el positivismo como anna pol!tica, sigui6 siendo tan contrario a la l! 

bertad como otrora lo fueron los que hab!an adoptado principios teol~ 

gicos o metaf!sicos, El car§cter absolutista ele los mexicanos encentro 

en el pcisitivismo un instrurento m&s, pues en nombre ele la ciencia po

si ti va 1 quiso limitar los derechos de los dem&s grupos mexicanos en -

provecho de uno solo: la bUTgtJes!a mexicana, 

El positivismo para no entrar en disputas, no niega ni afinna la 

existencia de objetos metaf!sicos como Dios y el alma y sinplementa se 

abstiene ele hablar ele ellos, Y como se basa en la ciencia, niega al -

hombre la capacidad de saber de cuestiones metafísicas; los considera 

un escepticismo y materialista que no puede fiarse ele nada que no hayan 

experimentado los sentidos, · 

Vigil ataca al positivismo mexicano en su parte m&s vulnerable: -

por razones pol!ticas no han tomado del positivismo sino el l!l!todo, ~ 

chazando la doctrina, nos dice, Luego no era una doctrina adecuada P!!, 

ra educar a la juventud de ~>deo; si se segu!a s6lo originarla confu

si6n1 si s~ limitaba el l!l!todo1 ~ste nada ten!a de positivo, no era s! 

no una fonna m&s del enpirismo y el sensualismo que inpon!a lll crite

rio materialista, como otrora la ~·ieja educaci~n inpusiera 111 criterio 

teol6gico; debajo de su actitud neutral esconden las bases de lll nuevo 

dogmatismo, llia educaci6n materialista no pod!a formar sino indivi

duos con intereses limitados a lo material, y una educaci6n de tal "!!. 
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turaleza no pod!a stno destru!r los vínculos que hacen posible una so

ciedad y una naci6n, Como doctrina oficial ven!a a separar, no a unir¡ 

y a provocar la guerra de todos contra todos¡ los principios que eran 

menester para lograr el orden y la paz no se encontraban en una doctr! 

na limitada por ser materialista, No eran los ~todos científicos los 

que iban a enseñar al hombre a sacrificarse por la sociedad, la naci6n 

o la patria cuando ~sto fuera necesario¡ no ere posible aplicar al c~ 

pa de la naturaleza física y ~ste fue el gran error del positivismo 

· la causa de su fracasa cana doctrina social, 

Sierra es partidario de la tesis política de 5pencer que cansici!

ra el ideal de la saciedad el de un gobierno que disminuye su acci6n y 

aumenta .la libertad de los individuos¡ pero ~sta no puede obtenerse -

sino despui!s de una disciplina social que haga menos necesaria la in

tervenci6n del estado, Pero en un pueblo que apenas e"'3ieza a organi

zarse, es absurdo que se le quieran conceder libertades para las cua

les no est4 aOn capacitada, de aqu! que sea necesario par el contrarie¡ 

reforzar el poder de la administreci6n, el poder Ejecutivo, Consider~ 

ba que en un país donde predomina la libertad social, es i"'3osible que 

exista la libertad política; para que ~sta exista, es necesario redu

cir la primera, cediendo previamente sus derechos a una libertad sociei 

absoluta plena, es decir, a la anarquía, Se opone tambi~n Sierra a la 

tesis de Spencer que afinna que el estado necesita una mayar autoridad 

o despotismo; debe existir un absolutismo racional, no uno persanal;na 

se quiere un dictador, sino una dictadura i"'3ersonal1 un estado lo su

ficientemente fuerte para guardar el orden, Pero el resultado fue que 

al eliminar la dictadura y el despotismo personal, se establecía la -

dictadura y el despotismo de grupa, de la burgues!a, Para Sierra, en 

aras de la evoluci~n que ~l llamaba social, se iba sacrificando la ev,e 

luci6n pol!tica¡ y en aras del arden, se sacrificaba la libertad so-
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cial y pol!tica: "No existe un solo partido pol!tico en tomo a un hll!!! 

bre o programa y el día que uno llegara a mantenerse organizado, le e

voluci6n pol!tica ree!lllrender!a su marcha y el h001bre, necesario en las 

"."mocracias ~s que en las aristocracias, vendr!a luego¡ la funci6n -

crear!a un 6rgano •, 

Nadie garantizaba que esa dictadura puesta al servicio de un gru

po social, no se convirtiese en la temida dictadura personal, O!az ne

cesitabli de la burguesía y ~sta a su vez, necesitaba de ~l. El prillli!

ro necesitaba el poder y la seguida el orden, y ambos se CC11ple11Enta

ban, La burgues!a pod!a ejercer la dictadura social, a condici6n de -

que O!az ejerciese la pol!tica, Si la prinera negaba la libertad so

cial, el segundo negaría la libertad pol!tica y la anica libertad que 

Ofaz estaba dispuesto a conceder a la burguesía, era aquella a la que 

ya se hab!a anticipado: la libertad para el enriquecimiento, 

Sin embargo, asta misma burgues!a seña la que provocase la ca!da 

de O!az alegando que luchaba por la libertad pol!tica, no por la st>-

cial, Para triunfar sa two que apoyar en otros elementos sociales, e! 

pecialnente los campesinos, Mientras unos piden sufragio efectivo, no 

reelecci6n, los campesinos piden tierra y as!, de la revoluci6n pal!!:! 

ca nace la revoluci6n agraria, la revoluci6n social, Pero caído O!az 

la revoluci6n triunfante trate de luchar por el latifundio y hasta hoy 

d!a se enfrentan dos fuerzas: una tratando de sostener un determinado 

orden social que no quiso cambiar con la revoluci6n1 p~ s6lo desea

ban libertad pol!tica1 destru!r al gobiemo que se hab!a convertido en 

obst4culo para sus intereses¡ y otra, que trata da cambiar dicho orden 

con una revoluci6n social como la entendi6 el cardenismo, 
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Al optimismo que sobre el ~todo positivo había sentido la gener!! 

ci6n educada por Gabino Barreda iba a seguir el escepticismo -como lo 

em.ncia ~nr!quez Ureña- que sent!a la opresi&i intelecutal
1 

junto con 

la Cl)resi6n pol!tica y econ&nica de que ya se daba cuenta gran parte -

del pa!s, La filosof!a oficial ere lilmasiado sistemfüca y definitiva 

para no equivocarse; la ciencia no era todo, y lejos de ofrecer solu

ciones definitivas planteaba problemas, no era el oroon; sino lucha -

pellJetua o progreso y ambos son inc~atibles, lkla ciencia que prefe

ría el orden al progreso era una ciencia muerta, 

Sierra nos dice respecto a la tesis positivista de que el espíri

tu hLlllBJlo no tiene capacidad para trascender en su conocimiento1que es 

relativo y limitado •·nada puede decir de los objetos mismos porque no 

puede conocerlos en s!; el Gnico conocimiento posible es el de la ex

periencia y ~sta 1 se reduce a las experiencias personales de cada hom

bre y por tanto, no pueden ser indiscutibles ni definitivas, Las verd!! 

des así obtenidas est&i teñidas por el calor de los teirper-ntos y P!! 

sienes de los hombres que los stJStienen; son banderas de lucha y no de 

paz, Espiritualismo, positivismo, materialismo, agnosticismo, pr4ctic!! 

mente no son otra cosa que actitudes humanas que sirven de fortaleza o 

reparo a todas las pasiones, El positivismo no pudo, as!, ser la ban~ 

ra de paz, no fue sino expresi&l ci! un nuevo teirperamento humano, ex

presi6n de nuevas pasiones, pendiln en nueva lucha, anna de guerra y no 

de paz,., El positivismo iooJdcano entraba as! en crisis: dejaba de ser 

ciencia definitiva apareciendo como una filosofía ~s, lo que actual

mente llamaJll'.lS una ideología, No expresaba ya el oroon, sino un arder¡ 

no era un instr!Jl1'Ento de paz, sino de guerra, Frente a ~l se alzarían 

otras pendones, nuevas filosof!as y con ellas, m.evos hombres, 

A diferencia de la generaci6n positivista que despreciaba lo lat,! 
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no considerAndolo como una desgracia radical, el nuevo 9!1.llD trat6 de 

reforzar las despreciadas cualidades de la raza latina: inaginaci6n11!, 

bre examen,. creencia en lo naravilloso del espfritu humano, que se 

constituyeron desde entonces en ideales ele la nueva generaci6n, Al i-

deal de un mundo pr!ctico como el saj6n se opuso el ideal de un mundo 

te6rico y soñador como Grecia, 

Lo realizado por la doctrina positiva no satisfac!a ya, ni a la -

burguesía mexicana, ni a las clases sociales que habían tomado ya con

ciencia ·de sí mismll'I: los CBJ11Jesinos y obreros, El orden sostenido no 

era el que deseaban una parte de la burguesía mexicana, ni las clases 

bajas; la primera deseaba un cambio pal! tic o y las segundas un cambio 

social, 

A las ideas de Comte, Stuart Mill y Spencer, se opusieron los de 

Schopenhauer, Nietzche, 8outraux1 8ergson1 Rod6, Los primeros ofre

c!an mundos hechos; los segundos mundos por hacer, ideales, A una i

deología apoyada en una filosofía de lo permanente, se opondr! una i

deología apoyada en una filosof!a de cambio perpetuo, A la idea de '12 

teria firme y resistente, pero por lo mismo inconmovible e inerte, se 

opondrA la idea de vida, expresi6n de lo que fluye y cambia, 

As!, como para combatir el desorden fue menester la adopci6n de -

una filosofía como el positivismo, ahora para combatir un orden que -

obstaculizaba la evoluci6n de la sociedad, era menester adoptar una f!, 

losof!a qua apoyase el cambio, Sin embargo, la revoluci6n de 19101 no 

tuvo una filosof!a como la había tenido la liberal, al triunfar en 

1867, S6lo trate de eliminar de las aulas una filosofía que ya no sati~ 

fac!a escondidos anhelos de renovaci6n y busc6 otra que justificase !! 

sos anhelos, Esa generaci6n del Centenario, pose!a cualidades que ha-
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bían faltado a sus mayores: el h1.111anismo y el afecto por lo popular, -

Con Sierra, habían aprendido que el problema de Mbico era un problema 

de educaci6n1 y ~sta fue una de sus principales preocupaciones: llevar 

a las clllses populares la educaci6n, Y m&s tarde Jos~ Vasconcelos la 

llevaría a los hasta entonces despreciados ind!genas1 estableciendo -

las escuelas rurales, Y si bien no se prq¡usieron una revoluci6n so-

cial s! se puede decir que realizaron una revoluci6n ideol6gica1 des

truyendo las bases en que se había apoyado la burguesía mexicana en la 

etapa porfirista, Su misi6n fue cCX11bativa¡ autodidactas por distintos 

caminos encontraron las ideas que necesitaban para rOl!ller un cerco cu! 

tural que era expresi6n de un cerco social, No ofrecieron una nueva -

filosof!a, ning~ nuevo sistema, si~lemente abrieron las puertas de -

la cultura mexicana para que por ellas pen~trasen todas las inquietu

des, 

El nuevo sentir contra el positivismo -dice Vasconcelos- nos tr~ 

jo nuestra propia desesperaci6n, el dolor callado de con~lar la vi

da sin nobleza, ni esperanza • 8. positivismo, sirvi6 para poner a -

prueba el valor de los envejecidos ideales, nada sab!a de los nuevos, 

Pod!a destrufr pero no podía crear, La forma de vida que di6 origen -

fue es~ril y sin esperanza, pues el puro instrumento no pod!a dar o

tra cosa, Era un instrunento al servicio del futuro pero no el futuro 

mismo, el futuro era algo que tenía que ser alcanzado, no algo que se 

daba por la si~le posesi6n del instr\.lllento para lograrlo • El positi

vismo había realizado la obra material, pero faltaba la obra del. espí

ritu, Esta serA la que traten de realizar los j6venes de la nueva ge

neraci6n¡ ~sta era la tarea que faltaba por realizar, Oponen a la fi

losofía materialista, la filosofía de vida que tienda a ascender, a -

ser cada vez m&s poderosa, "Al orden finalista del positivismo se ha 

opuesto una evoluci6n creadora y libre de toda finalidad, A una moral 

ego!sta por finalista, se ha opuesto una moral desinteresada por lo ! 
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limitada de sus fines, A una cancepci6n social limitada a proteger -

los intereses 'de grupo, se 'opondrS una cancepci6n mSs generosa y irenos 

limitada ... n 
1 

C) Justo Sierra y el positivismo. 

En octubre de 1875 los viejos liberales encabezados por Guillanna 

Prieta plantearan la adopci6n cl3 un nueva plan cl3 estudias, contraria 

al positivismo¡ Barreda cl3fendi6 sus icl3as y su obra escalar, escri

biendo t6t OOí¡¡cY10 sgbm la WsWdQn Rri!ll!fª· y Sierra se L11i6 a -

dan Gabina, atacando el prospecta cl3 Prieta· en cinca artículos publiC! 

das en el "Fe@rallsta", El proyecta cl31 nueva plan cl3 estudios na -

prosper6 y sin embarga, Justa Sie1Ta1 que había venida Cllll!ntanda el -

Op0scula de Barreda sobre Aobespierm y 1Ehana1 enfccl cl3 diversa ""'"2 

ra sus cansicl3raciones1 señalando discrepancias acerca cl31 concepto "2 

ral e><puesta por el doctor y se cl3tuva en ll1 plllta hist6rica: la i

pracecl3ncia conque Barreda equipara en aquel escrita a Aobespierre can 

1Ehana1 siendo el tona poca respetuosa hacia el Maestra, Las tesis ! 

niciales de Sierra fueran: Robespierre prafes6 el utilitarismo alt!'UÍ.!!, 

tica¡ na se oponen la política antal6gica y la utilitaria, Ssta llega 

par distinta camina a las conclusiones de aquAlla¡ Aabespierm camo 11!! 

tes otras hambres de la Aevaluci6n, hall6 en la historia que el terror 

era Gtu y que había obtenida ~xita en la direcci6n cl3 las saciedades, 

na era un sistema filos6fica 1 sino lila nedida cl3 las circL11Stancias, -

Alllque Barreda se dign6 contestar dos veces al atmvida joven y di6 :. 

par teminada la pal~mica adjudic4ndase los laumles del trilllfa1 Sie

rra le neg6 nste a Barreda y na le cancedi6 la raz&l, Oar!a muestras 

cl3 su arrepentimiento veintid& años cl3spuAs anta el cad!ver cl31 maes-

1) Zea1 Leopaldo, !!!!.:..fil• p~g. <162, 
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tro, en un panegírico: "maestro ye en mis años jweniles 1 saturado el 

espíritu de adoraciones revolucionarias, quise medir contigo mis anna!\ 

te ere! injusto; tu pulverizaste mis arglJlll?ntos y sonreíste con augus

ta bondad de mis frases irrespetuosas, Hoy, el viejo y un poco fatig! 

do luchador, coloca en los peldaños de tu al.ter, su espada rota", 
1 

Es

te encuentro con el venerable patriarca delat6 su nombre y acusaba su 

deseo de independencia tanto del 9l'4lº liberal, como de la ortodoxia -

positivista, 

Es en el año de 1880 la fecha de verdadera ofensiva contra el pc

si tivismo oficial mexicano, Juste Sierra es para entonces 111a figura 

destacada en la política, en las letras y en el periodismo, profesor -

de historia en la Escuela Prepll!'lltoria desde 18781 diputado al Congre

so Federal y es tambi~n ya, y mucho, positivista ardiente, apologista 

fervoroso del positivismo y de la ciencia que encontraba la mds bella 

verdad en el progreso, La Preparatoria es fe en el progrese, y el OOg

ma de esa fe es la ciencia, la "inapagable antorcha" que ha apagado -

las antiguas antorchas de los misterios, de la filoscf!a y de la reli

gi&i, "La ciencia -dice Sierra- hace suya toda la verdad y la verdad 

religiosa es un tesoro que ha sido sacado del templo de un d!a pára -

ser derrlllli!do a la luz de 111 temple inmortal, La ciencia a medida que 

avanza, se va rodeando del misterio supremo de la vida, sustancia !nt! 

ma de la religi6n", 
2 

V Sierra llega a considerarla como una verdadera 

religi6n y a transfigurar al positivismo en una comuni6n de tipo tras-

cendental, Sin embargo, Justo Sierra llegarA a creer en la ciencia -

sin fe en la ciencia, y ese ccnsti tuya su mayor timbre de gloria como 

pensador y come ejemple, A esta ~oca de su vida corresponde su peti-

ci6n a la ~lll!ra de resucitar la t.niversidad, 

1) Sierra, Justo, Discursos, ~xico1 UNAU, 1 1957, (Colacci6n obras -
completas del le~to Sierra, Vol, V), pAg, 395, 

2) 01Gcrman 1 Eanundc, "Juste Sierra y les orígenes de la t.niversidad -
de ~xico" 1 en seis estudios hist6ricos de tema mexicano, Xalapa, -
t.niversidad Veracruzana1 19601 p4g, 180, 
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Por los años de 1880-81 el positivismo sufri6 los dos m&s duros .!! 

taques: en tomo al texto de l~ca en la preparatoria y el proyecto 

de ley oo instrucci6n pOblica conocido como el Plan Montes¡ ambos ata

que se allllaraban en la banoora de la lioortad oo conciencia, Respecto 

al texto, 16 diputados con Sierra a la cabeza, ped!an a Ignacio Maris

cal, Secretario 00 Justicia e Instrucci6n P0blica1 que CIJll'!lareciase a 

infonnar por qu~ hab!a decidido cambiar el texto de 16gica de Bain oo
signaclJ por los profesores, que sin hacer menci6n oo la cuesti6n reli

giosa, se tachaba de positivista y dogm4tico1 por la 16gica de Tiber-

ghien que era da un sistema metafísico abstruso, llamado krausismo1muy 

dificil de entender y combatiente de todas .las revelaciones, poco prA!: 

tico y confuso, te este primer ataque sali6 un poco mennado el posit! 

visioo pero victorioso ool segundo, del plan Llontes, que tend{a a modi

ficar el sistema inaugurado por Barreda e incluso suprimir la prepara-

toria, Y contra esta idea y en estos momentos da pugna, Sierra despe.!: 

t6 la idea de la autonom!a oo la enseñanza pOblica con el proyecto oo 

oosenterrar la l.l'liversidad, que sena positivista e independiente des

de el punto de vista aca~mico y as!, de los estatutos l.l'liversitarios 1 

el artfculo ?A consagra la adopci6n del positivismo como doctrina b3s,! 

ca de la instrucci6n universitaria, el 2A declara la emancipaci6n cie~ 

t!fica de esta proyectada l.l'liversidad y el 6A entncia cuAles habrfan -

de ser los lazos que la estructuraron dentro de la administraci6n p(I.... 

blica, El ideal era la autonom!a precisamente para evitar la imposi

ci&i de textos por parte del estado como hab!a sucedido con el texto -

de Tiberghien1 pero como era imposible esta independencia absoluta, al 

nEnos la intervenci6n oficial debfa ser mfnima, As{ pues, el proyecto 

111iversitario de 1881 era la salvaci6n del positivismo, la defensa da 

los nuevos intereses políticos que hab!an crecido a la sombra del li~ 

ralismo, 
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Las discrepancias entre el Sierra del proyecto y el Sierra de la 

realizaci6n son enonnes, El proyecto del ministro Ezequiel Montes re~ 

pecto a instrucci6n pública, ofendía seri8111!nte el reinado del positi-

vismo mexicano presentando por primera vez el pasado colonial COlllJ al

go valioso y nuestro, no condenando los sistemas educativos centralis

tas cuando fueron buenos, considerando todo cano progreso, aún el ens.!!. 

yo positivista de 1867, que sin embargo, de acuerdo con la el<periencia 

necesit6 reformas, ya que el positivismo había eliminado por CCJ1'lleto 

los estudios filos6ficos que eran indispensables, sumiendo a los j6ve

nes en la desastrosa influencia del ateísmo y el materialismo, cuyo -

dogma Onico es la ciencia, 

Sierra sali6 a la defensa del positivismo para proteger el PJ'C9?! 

so en contra de las recaídas teol6\)icas, Es todavía un positivista -

spenceriano, enemigo de la filosofía y fanático de la Preparatoria.Sin 

embargo, pese a su posi tivisrnc y debido a una constante preocupaci& -

metafísica, a lo largo de su vida, se encamin6 hacia una soli.ci6n al -

parecer irr¡iosible: hru:er de la ciencia positiva una metafísica nueva, Y 

es su vocaci~n por la historia que no debe considerarse aislada oo su 

inquietud filos6fica1 lo que hace superar su escepticismo, encontr5ido 

en la historia su rechazo al positivismo, Nadie ha c~rendido mejor -

que el doctor 01Go!11\a11 esta etapa crítica de la vida oo Sierra en que 

convierte a la historia en el fund8111!nto más s6lido de la verdad1 de -

la serie positivista de las ciencias, pues {iiicamente en la historia -

es posible mostrar que tal serie está realmente de acuerdo con la rev2 

luci6n del pensamiento humano, En el historiador gravita la demostra

ci6n definitiva de la bondad del ~todo positivo, Al !Escribir el es

pectáculo trAgico de fin oo siglo siente profunda pena y considera que 

si a trav~s de la historia se ha logrado el progreso no se ha logrado 

producir la ~· Ya es mSs humano, es su primere herejía contra 
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el positivismo y dos años le bastaren para alcanzar conciencia de su -

nueva situaci6n¡ desnudo de toda fe en la ciencia s6lo consezvar!a de 

su antigua escuela el m~todo científico y es este hombre de vacilacio

nes e indecisiones el ministro porfiriano creador de la Lhiversidad, 

"Fue su fino instinto hist6rico1 su fidelidad a la vocaci6n por -

el estudio del pasado humano, lo que le penni ti6 salir del círculo en

centado del dogma positivista" 
1 

-nos dice el doctar O'Gonnan- fue la -

manera cano encontr6 el secreto de la existercia humana y desentrañar 

. la raz6n misma del anhelo por poseer una verdad absoluta incomovible, Y 

liquidando el positivismo cano "escuela del pasado" advierte que en -

los trabajos de los Congresos científicos ha estado ausente la histo

ria, A esta ~poca de su vida corresponden "La Evoluci~n Pol!tica del 

Pueblo Mexicano" y su libro de ~ Cl!l' antiguo proyecto de 18811 

s6lo queda la idea fundlillllntal de dotar de autonanta aca~mica a la -

instrueci6n pGblica¡ en su nuevo proyecto, Sierra atisbe que en la -

historia est4 la salida de la apaña en que se encontr6 al abandonar -

el positivismo y considera el estudio de la historia como de primer º!:. 

den, siendo ya la lkliversidad1 no la salvaci6n del positivismo "sino -

la creaci6n de un nricleo de poder espiritual condicionado por el poder 

pal! tic o•, la creadora de ui grupo selecto por su amor puro a la ver

dad1 sunAndose el inte~s de la ciencia, et inte~s de la patria, E -

incluso, a su eterna preocupaci6n, la Jll!taf!sica, deja el c~o libre; 

lo esencial para fl era mantener el esp!ri tu laico, en la instrucci~ 

sin la adopci6n de ninguio en particular, ni del positivismo, Lo esen

cial por ahora, lo Gnico positivo, la Gnica promesa, la Onica filoso

fía, es la ~· "Lh paso m& -nos dice el doctt1 01Gonnan- y Sie

rra se habr!a encontrado con el historicismo y habr!a llegado s6lo por 
2 

su esclarecida mente al coraz6n del pensamiento contempor&neo•, 

1) O'Gonnen, Eclmundo, Op, Cit, 1 p!g, 196 

2) O'Gonnan, Eclmundo, Op. Cit,, p!g, 199 
48.-



Sierra, el maestro continental, ro1Jlli6 el dique del positivismo y 

fund6 la lliiversidad con su nueva promesa que se llam6 la Escuela de -

Altos Estudios, Fue sensible al llamado de los estudios hist6ricos y 

esa vocacioo es en esencia el Gnico i"llulso filos6fico eficaz en ese -

momento, porque fue el Gnico de esa generaci6n que pudo salir del atcr 

lladero en que se encontraba y Asto -nos dice el doctor 01Gorman- es -

lo que SiBIJllre ha distinguido al fil&ofo del repetidor de sistemas,El 

escepticismo que lo atonient6 le ven!a de las excesivas pretensiones -

de la filosoffa tradicional y en ese momento, del positivismo, ~senl! 

rr6 la Úniversiood para salvar al positivismo, pero la resucit6 para -

superarlo, 

Sobrio en su5 juicios, ponderado en su crltica1 Justo Sierra no -

invade campos ajenos al objetivo fundamental que lo gu!a, No pocas V,!! 

ces ha sido interpretado su pensamiento a la luz de una reflexi6n sel! 

na y equilibrada, Pero frecLEntemente se ha tambi~n oofonnado1 inten

tando dar a su investigaci6n oo alcance que Al no pretendi6 darle, de 

all! que no ha faltado quien crea que -stros y altmos de la prepBl'! 

toria, vivieron encerraiils dentro ool comtismo y el sistema oo Spencer 

cano en una armadura r!gida, La verdad es que quien lea cuidadosamen-

te a Zea1 c~renderA qLE jllllAs sostuvo que la atm&fera positivista -

fuera tan asfixiante que no pennitiera respirar en el recinto de la -

Preparatoria ninguna otra doctrina, 

Se ha pensado que al considerar a Sierra, Bulnes y Pereyra posif! 

vistas 1 se ha precisado exactamente su posici6n ideol6gica¡ nada mAs !! 

rr6neo 1 ya que 11RJchas doctrinas en las cuales desgraciadamente no nos 

es posible profundizar1 penetraron dentro ool recinto de la Escuela -

Preparatoria, )'11 que no se ha logrado un estudio cabal, ni de la Ese"!! 

la fundada por Barreda, El positivismo introducido por Al tuvo que -
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chocar con las creencias de la mayar!a por se contraria al esp!ritu -

del catolicismo y se le llege a considerar corruptora de la juventud.

Sin embarga, no pudo faltar el grupa de los que siendo cateucas, su

pieron aquilatar lo que hab!a de cientfüco dentro del positivismo; 

as!, fue honrosa a espíritus selectos como las de don Manuel Orozco 

Berra y Rafael Angel de la Peña, el haber sido maestros de la juventud 

preparatoriana sin abjurar de sus creencias tradicionales y el segunda 

en especial, se apuso a la doctrina oficial manteni~ndase en una post.!! 

ra digna, 

Sierra aunque c~tista y spenceriana, en un principia, ya vimos 

que fue sensible a otras influencias y aGn supero al positivismo y se 

le considera por tanto cana un punto de c~vergencia de las inquietu

des intelectuales de su tiempo, Agust!n oo Aragen la hubiese deseada 

siemp~ sunisa a las doctrinas c~tianas y spencerianas y le repro

ch6 el no mencionar a Barreda en sus libros; sin embarga, sabemos que 

s! se manifest6 aánirador suya en varias discursas, sin que podamos s! 

ber a ciencia cierta si esta pasici6n obedecía a sus propios sentimie!!, 

tos sinceros, a a un recurso pal!tico para buscar adeptas y simpatiza

dores a su causa, Es oo admirarse, no obstante, la valent!a y el ex

quisi ta tacto can que supo pasar de cierta sunisi6n al camtismo 1 a la 

m3s amplia libertad del pensamiento, lleg~ndola a considerar las dis

cípulas ortodoxos de don Gabina como a un hereje, Las actividaoos de 

Barreda fueron superadas por el esfuerzo educativa de Sierra, que de -

talento m& preclara, supo encalJ'.ar a ~xico a la modernidad, parque -

si bien, la doctrina pasitivi~ta persisti6 casi media sigla como sis~ 

ma pedag6gico, fue objeto de rudos ataques por parte da los liberales 

por la que ten!a de dogm4tica 1 y par parte de los conservadores por lo 

que hab!a en ella de contrario al catolicismo, 

Sierra procuro entenoor cada pensamiento y lleg6 a creer que exi.:: 
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Ua un Dios y una conciencia superior a la humana, y nunca estuvo oo .!! 

cuerdo ni convencido de extillJar por co"llleto el estudio de la metafí

sica de la enseñanza, ya que era para ~l un fara, all! donde la cien

cia quedaba arrodillada, llena de admiraci6n y de impotencia, 

D} Justa Sierra en la pol!tica, 

Justo Sierra ha sido considerado positivista en t~rmino peyorati

vo, lo que resulta absurdo, parque aprcb6 ool positivismo Gnicamente -

el ~toda científico, coma vimos anterionnente, rechazando desoo 19741 

el contenido doctrinario del sistema por exclusivista y dogll-Atico: "la 

ciencia s6lo sirve y admirablerente -eso s!- para la navegaci6n costa

nera par los litorales oo la conocido¡ partidarios ardientes del ~til

do positivista en la enseñanza, no lo soll'OS de la filosofía de la es-
1 

cuela, pues creemos en la existencia del espíritu," 

El positivismo fue mSs bien apariencia y andamiaje utilizado al -

servicio oo realidaoos intu!das, no deducidas experi11ental11ente; la -

justicia en prirer ~rmino y la bondad, que a su vez fundamentan el di,! 

ber ser y ~ste la t~cnica científica de su c~limiento social, En p5-

ginas anteriores hemoS estudiado detalladamente el positivismo y cu41 

fue la actitud de Sierra ante esta doctrina, vimos el abismo existente 

entre el autor positivista del proyecto universitario de 1881 y el mi

nistro porfiriano creador de la lkliversidad Nacional de 1910, Por ~sto 

!KJUÍ examinaremos SU postUl'll !Entro ool gobierno porfirista O el grupo 

oonominado científico que precisamente apoyaba su pol!tica en el posi-

tivismo, 

El punto oo partida en la exposici6n positivista de una pol!tica 

1) Sierra, Justo, La Educaci&i Nacional, il§xico, UNAll,, 195?, (Colec
ci&i Obras Completes del Maestro Justo Sierra, Vol, VIII), p4g, 23, 
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cient!fica es la sociedad, organismo cuya transformaci&i normal es la 

evolucien y la anormal, la revoluci&i¡ el bienestar oo la patria exige 

la normaci6n oo la libertad encaminada a la justicia y esta pol!tica -

cienUfica, corresponde a la idea de lo que debe ser la RepGblica coma 

realizaci6n de la libertad y la bondad, 

Para Sierra, todo programa de gobierno cuyo eje no descanse sobre 

estos dos polos: educaci6n y justicia, no quiere decir nada ni para la 

hllllilllidad ni para la patria¡ crear el alma nacional que oobe alentar -

en el organismo social, es el objetivo de don Justo, y sus memorables 

batallas por la deuda inglesa, la inamoviliood judicial, marcan etapas 

del sentido que dabll ~l a la política cient!fica: hacer lo que debe h_! 

cerse para el c~lirniento oo valores superiores y al margen del dxito 

personal, 

As!, a pesar de que se le ha recriminado por haber servido al ra
gi!l'en porfirista a trav~s del grupo denominado de "los cient!ficos", -

Sierra siempre pennaneci6 finne en sus convicciones pol!ticas, "Solllls 

-dec!a- opuestos por temper1l1113nto y por reflexiBn a todo despotismo" ,y 

familiarniente, hablaba de sus inconfonnidaoos con los actos presioon

ciales, TratB oo aunar el progreso espiritual, al desarrollo material 

llllta de los científicos 1 y COflll consioorase que la educaciBn fundaba -

la verdaoora oomacracia que no pod!a darse en un pueblo ci! analfabetru; 

se ci!dice a la tarea oo reivindicaci6n del ind!gena, lo cual, unido a 

su jactancia peculiar por su origen plebeyo, son t6picos adversos al -

grupo cient!fico, A pesar de ~sto, realmente D!az lo dejo actuar y lo 

apoy6 a pesar de las censuras y atrevidas insinuaciones respecto a su 

pol!tica, 

Sierra cre!a COflll Le6n Gambetta, que la pol!tica era el arte de -

las transacciones con tal de lograr el fin propuesto, Con esta conviE 
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ci6n, se adapt6 al parfirismo y en ocasiones transigi6 can dl aGn en -

contra de sus ideas, porque sabía que transigiendo podía realizar su -

mSxima aspiraci6n: la educaci6n del pueblo, No vacil6 pues, en sacri

ficar sus convicciones, ilusiones y ensueños democrSticos en bien de -

la patria y antepuso la política al gran libro de la vida, Vasconce-

los considera a Sierra el Gltimo hombre del porfirismo que pudo haber 

salvaoo a la naci6n pero CClllO el presidente nunca entendi6 muy bien -

sus ideas de educaci&i y aunque convoc6 al país entero a efectuar esta 

obra gigantesca, no la pudo conclufr ni estS conclu!oo todavía, La G! 

tima concesi6n arrancada par ~l al porfirismo hizo realidad la funda

ci6n de· la l.hiversidad en 1910, Tal vez por el peligro que veía en ese 

deseo ardiente de educaci6n del pueblo que hac!a tamoolear a su gobie!: 

no desp6tico, si ese mismo pueblo abr1a sus ojos a la democracia, cie

go como estaoo por la falta de preparaci6n, o tal vez porque la visi&i 

ampl!sima y la enonne personalidad de don Justo hubiesen opacado un P.!! 

ca al ~gimen, Ofaz n111ca di6 a su ministro la libertad de acci6n y el 

brillo que hubiese deblcto otorgarle, 

En aquella dpoca de paz augusta cuyo secreto parece haber sido no 

poner n111ca el ci!oo en la llaga "Sierra tuvo el valor de tocarla, sin 

hacer aspavientos de muy bueno ni de muy sabio, cuando la realidad era 

que don Justo era un hombre muy bueno y muy sabio", 1 Esta justifica

ci6n de Alfonso Reyes es una revalidaci6n de Sierra dentro del porfi-. 
rismo, Reyes vis!~· a Sierra con la ropa ci!l ap6stol que viviendo en !:! 

na dpoca cletenninada sobresali6 por su fuerza de convicciones en medio 

del furor y de la violencia, oponiendo una voluntad fdrrea a los cons

tantes errores, ya que lleg6 hasta escribir al caudillo oponi~ndose a 

su reelecci6n, Gabriel Ferrer de Mendiolea ha trataoo de redimir y -

1) Reyes, Alfonso, Sillpitras y diferencias; t.l§xico, Fondo de Cultura g 
con6mica1 19591 p§g, 328 del tomo DI de las Obras C011'Jletas, "Perlo 
dismo Pol!tico", -
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justificar la dictad.Jra con la figura de Sierra, ya que gracias a Al -

existi6 un hanbre que pudo canbatirla a trav8s del libro y la palabra, 

Y piensa que el porfirismo1 despu& de todo, no ha de haber sido tan -

malo, si es que tuvo en su seno hanbres de la talla de Sierra; al ena! 

tecer y redimir a Sierra, sin sentirlo redime el rAgimen porfirista, 

Si bien se habta identificado con los p~ceres de la Reforma y -

por conveniencia con el grupc¡ cient!fico1 aunque difer!a en ideas, se 

vincu16 espiritualmente a los intelectuales de la Revoluci6n 1 princi-

palmenta a quienes iban a educar a las primeras generaciones qua surgi.!! 

roo a la ca!da del gobierno porfirista, Cuando ya la generaci6n del -

r.entenario desembocaba en la vida con un sentimiento de angustia por-

que el positivisll'O hab!a deca!do y agonizal¡a, Sierra se erguta y CIXl-

vertfa en capit8n de una juventud que iba en busca de una nueva filos,9_ 

f!a, ~ tendr!a entre el antiguo y el nuevo rAgimen1 la continuidad 

del esp!ritu, lo que importaba era salvarlo a toda costa en medio del 

del'I'Ullbe, • 1 

Su conducta eclnctica e intachable en la pol!tica, carente de in

teresados partidarismos, se canprob6 con bto y m§s aan, cuando el PI',!! 

si dente llldero reconociendo sus mAri tos personales• le otrog6 un cargo 

diplanAtico en el extranjero para representar a llAxico, 

1) Reyes, Alfonso, J1.5to Sierra y la historia patria, Pasado inmediato, 
1a, ed, 1 1939, 11Axico1 Fondo de Cultura Econ&nica1 19591 p5g, 245, 

5~.-



\:. 

r 
L 
~~: 
~
r· ,. 
i·. ... 
10 ¡ 

l' 

CN'ITll.O III 

"El hombre de vacilaciones e 
in!l!cisiones que os habla cree 
en Dios, Es lila SLJJrema nece 
sidad de mi cara.zOO creer e~ 
la. realidad de oo ideal de ju;_ 
ticia1 es una necesidad de mi 
inteligencia creer en otra I!! 
teligencia ~ orden infinito.,• 

Justo Sierra, 

I~LEM:IA !E ERPESTO AENAN EN LA PERSONPUDAD !E SIERRA 

Se ha hablalil de la infuencia francesa de Aen!Sl y Vfctor Hugo, de 

la positivista y 8pencerillllll1 pen:eptible en 118 obras li! Sierra, Pero 

no es aventurado afinner que ning(n personaje influy6 tanto en la pe!'-

sonalidad li! don Justo CClllO Ernesto Aenan, li! cuyos libros se eq¡ep6 -

li!sli! su juventud y cuya huella se vialLl!lbrerA a tre~ de toda su vi

de, ye que las iq¡rcsiones prilll!ms se iqirilll!n en el car&:ter oo Lrl -

niño o joven CIJllO en cera virgen, Al hablar oo LrJo ioontificanll9 ple

nl!lll!nte al otro, Sus C81'11cter1sticas y tendencias soo lllU)' afines, ~ 

tac'1dose principalete el espfritu religioso oo amboS1 aLrJque ningu. 

no 1i! los dos perteneci8 en su madurez pr4ctic191te a ning(ri credo '! 

ligioso, 

Muy pocos han escrito CC1I tanta devoci&i hacia Cristo CClllO Ernes

to Renan, 11111 en aquella etapa de su vida en que estaba ya en plena '"! 
tel'lldoxia pues considera que Jes~ no pertlnce s6lo a sus discfpulos, 

sino que es hoora caiin de todo el que siente latir en su pecho Lrl co

rez&i li! hClllbra y pillllSll que la historia serla inc~rensible sin El.1-

ya que di8 a la religi&i Lrl paso superior a cualquier otro, poniendo -

la piedra fLrJdmlental de Is religi&i verdali!re, La sencillez de su. -
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doctrina le hace. pensar que todos podemos ser sus disc!pulos con pureza 

de coraz&i y fraternidad hllllBna, En su Vida de JesGs, nos dice que -

puede existir el amor a Cristo al.rlque no haya fe religiosa, 

Considera a JesOs ..., revolucionario que proclama los derechos 1 la 

religi6n y la salvaci6n, no s6lo del jud!o, sino del hombre en general. 

"Con la frase "dad al ~ser la que es del ~sar y a Dios la que es de 

Oios" 1 decidi6 el porvenir del cristianismo, Con este concepta flXl~ 

la separaci& de la espiritwl y la temporal y coloc6 los cimientos -
1 

· del verdadera liberalismo y de la verdadera civilizaci6n," 

Renan considera como una oo las pruebas oo la misi6n sobrenatural 

de JesGs los milagros, y piensa que son de un poder moral incomprensi

ble, Fi!16lmente, opina que JesGs era adorable porque el amor no existe 

sin un objeto digno oo inspirarle, y no se e>qJlicer!a el entusiasmo1la 

constancia y la pasi6n que inspiro, si no hubiera tenido proporciones 

colosales y &o, consioorando que la imagen que nos legaron los disc!

pulos en los Evangelios, es muy inferior a la real, "Nadie sobrepuja

r§ a JesGs, su culto se renovar§ incesantemente, su leyenda provocar§ 

l~grimas sin cuento, su martirio enternecer& los corazones, y todos -

los siglos procla~ que entre los hijos de los hombres no ha nacido 
2 

ninguno que pueda compar&sele, • 

Exist!a en Sierra un amor profundo, ardiente, incontenible, filos6ficc¡ 

a la manera ampliamente hllllBnB de los m!sticos, La idea de Dios palp! 

ta en toda su obre y una fe ardiente hace vibrar al es~ptico, A tra-

v~s de su poesía, de su oratoria, de su historia, se vislunbra esa fe 

religiosa que no pueoo contenerse de proclamar ante la ~ra: "Creo -

1) Aenan 1 Ernesto, Vida de JesOs, Barcelona, Edit, Maucci1 Sa, ed, 1p§g, 

217, 
2) Ibidem, p~g. 277, 
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en Dios", En el discurso a los cadetes del Colegio Militar dice: 

¿ "qu~ puede dar el hanbre civil que profesa la religi6n de la justicia 

el profesor laico que proclama el culto a la libertad?, Sin una reli

gi6n, sin un supremo ideal, no hay fonnaci6n de caracteres, ni direc-
1 

cien de almas," Y colocando fuera del alcance de las leyes htJ11a11as la 

fe religiosa, considera la devocien a la patria una rel!gi6n cívica, -

porque ella nos da el ser social como nuestras madres el espiritual y 

el f!sico, 

Cano Aenan1 Sierra considera b!sica la separacien de lo espiri

tual y lo temporal, porque, eminentemente liberal, piensa que la ense

ñanza di! la religian correspc:ride al hogar y a la Iglesia, no a la es-

cuela, 

Sierra na cre!a en milagros, y sin embargo, se enternece cuanoo -

en Lourdes1 su hija se aplica el agua a los idos enfennos, Plena; :· 'n
te convencido de que no sanarla, que no habrla milagro, vibra sin e

bargo1 entusiasmado, y ante aquellas fervorosas deprecaciohes 1 anta a

quel milagro perpetuo de fe, se embarga su esp!ritu, Y a111que desea -

pennanecer indiferente a las cuestiones religiosas, el recuerdo cons-

tante de su madre lo revive en el amor a ellas: "Hijo de mi tiempo y -

de mi siglo, pero hijo sobre toda de mi madre que me amamanta y me -

crea en la creencia de lo sobrenatural cano en lo ~ natural del mun-

do1 cada vez que me pongo en contacto cc:ri estas manifestaciones tan si!! 

ceras cano estupendas de le fe catalica, resucito en la religi& que ~ 

lla me enseña y las razones que tiene mi carazan y que la rezan no CIJ! 

prentl31 son las que mi madre viva en mi siempre, ne dice dentro de m!'

desde la eternidad/ 

1) Sierra, Justo, Discursos, Mbico, UNAll,, 1957 (Colecci& Obras CDll

pletas t131 llees~ Sierra, Vol, V), 
2) Sierra, Justo, Epistolario, ~xico, UNAU,, 1957 (Colecci& Obras -

Canpletas del lleestro Justo Sierra, Vol, XIV), p§g, fíZI 

BllUlll't'tJ tm«A!l 
1,. H. A: M, 
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As! como Renan escribi6 Recuerdos de Infancia y Jwentud, Sierra 

redact6 cartas 1 folletos y libros con los hechos ~ sobresalientes de 

su vida y se lament6 de no haber escrito su autobiografía, Si en el -

primero la influencia de su hel'll'llna Enriqueta fue preponderante, la de 

Santiago su he!'ll'llno, fue vital en la vida del segundo, llinbos son afi

nes tambi~n en su actitud de infinita ternura hacia la madre y en gen!!. 

ral hacia la nujer lo que denota hDnbr!a y caballerosidad, 

Ambos pensadores coincidan en que el peor estado social es el te~ 

crAtico como el islamismo o el pontificado, en los cuales el dogma re.!_ 

na en lo absoluto, Ta!llloco est!n de acuerdo con los países que tienen 

religi6n de estado exclusivista como España, porque la religi6n la han 

reducido a una cuesti6n meramente personal, 

Renan considera verdaderos hDnbres de progreso, a los que sienten 

respeto por el pasado y Sierra siente tambi~n 'culto por la tradici6n,

Tiene una aptitud o idealismo ing~nito para reproducir en sí mismo los 

diferentes tipos da vida del pasado y piensa que estos son los forjad2 

res del porvenir, Cree en la evolucien de la historia y en el progreso 

de la hlJl1llllidad1 y considera que la educaci6n del pueblo es el mejor -

medio de alcanzarlo, 

La oraci6n de Renan en el Acropolis de Atenas es prueba patente -

de que aOn ante una obra pagana, siente vibrar en ~l la revelaci6n de 

lo divino, característica del alma sensiblemente religiosa de psicolo

gía bretona fantasiosa e idealista, Este entusiasmo e intuici6n infl,!! 

yeron tambi~n en la aci¡uisici6n de cualidadas para los estudios hist6-

ricos, Influy6 en Renan el "viejo sistema" 1 como ~l llamaba a un an

ciano a quien ~l veta como algo superior y que aunque nunca iba a la ! 
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glesia, su filosofía colocaba a Dios como el centro de todo, el orden 

de la naturaleza y la raz6n íntima de las cosas, Veía los errores de -

los hombres con piedad y no con odio, 

La mi 1 actitud religiosa pero no cat61ica es esencia de la pers.!! 

nalidad de don Justo, Su fe en Dios es el principio y el eje de su v!, 

da, lo que influy6, as! ccxno tambi~n su sensibilidad idealista y fan~ 

siosa1 en su dedicaci&i a la historia, 8usc6 siempre lo mejor de la -

humanidad y tenfa compasi6n y justicia al emitir juicios ajenos, acti-

tud que se le ha criticado en lo que se refiere a su obra hist6rica, -

Mn en su etapa positivista, Dios es el centro de su. vida, 

Renan y Justo Sierra nunca abandonaron su inclinaci&i a un ideal, 

pareci~ndoles el menor acto de virtud o talento, infinitamente supe

rior a todas las riquezas y a todos los triunfos del mundo: "la dicha 

reside en la consagraci6n a un sueño o a un deber, el sacrificio es el 

medio mAs seguro de llegar al reposo, La virtud con sus sacrificios -

le procura ventajas superiores a las que podría alcanzar por su propia 

violencia,• 1 La vida entera de Sierra estwo dedicada a un ideal, la 

educaci6n, y trebaj6 incansablemente para lograrlo, dando a la niñez -

y jwentud de llbico1 todas sÜS energ!as1 su obra y podríamos casi de

cir que su vida, 

Los sacerdotes enseñaron a Renen el amor a la verdad, el respeto 

a la raz6n, la serenidad de la vida, cosas que jaro&; variaron en ftl y 

contra las cuales no pudo la frivolidad parisiense a pesar de haber l! 

nunciado a las creencias cat61icas, y si 110 lleg6 a ser sacerdote oo ·
profesi6n, s! lo fue por el espíritu, Aunque nunca dej6 de sentirse -

discípulo de JesOs, la critica hist6rica destruy6 su primitiva fe rel!, 

1) Renen 1 Ernesto, "Recwrdos de infancia y Jwentud", Colecci6n ideas, 
letras y vida, Compañia general de Ediciones, S,A, 1 ~xico, p§g, 1al 
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giosa porque sus investigaciones lo llevaron a deducciones contrarias 

a los dogmas cristianos que trastomañan su vida1 llegando incluso a 

desear ser protestante para poder ser fi16sofo sin dejar de ser cris

tiano, Buscando la coociliaci&l de un espíritu altamente religioso -

con el espíritu cr!tico1 veía contradicciones entre el Evangelio y los 

sim'•pticos oo eviooncia absoluta, LLeg8 a cD11'4Jrenoor que la negaci&l 

o el rechazo de un solo dogma entraña el rechazo absoluto de la Igle

sia y la revelaci8n divina y como su catolicisro era el oo la Escritu

ra, los Concilios y los te8logos1 todo esto que Al hab!a amado1 lo si

gui8 respetando¡ se separa de ello por encontrarlo inadmisible y rD11'4Je 

su fe poco a poco, pero sin cambiar nunca ~us sentimientos, ~ exami

nando el cristianismo CCl1IO algo sobrenatural, aparecía sin embargo ah~ 

ra ante sus ojos, mAs grande que nunca, y la figura de Jesoo mAs atra

yente y es precisamente en esta 6¡,oca de su vida, cuando escribe ~ 

da oo Jes!is, 

Actitud semejante percibimos en Justo Sierra. Tal vez las corrie!!. 

tes ideol8gicas en boga en su tier1']o1 el liberalismo y posteriomnte 

el positivismo, lo alejaron de la Iglesia en que naci6¡ la educaci6n -

oo la ~oca as! lo eld.g!a y lo eld.ge en una sociedad laica, Pero ale

jado de ella, nunca dej6 de amar esa religi8n que su madre le había e!l 

señado1 y lejos de despreciarla, vemos que en forna inconsciente ren! 

ja aaniraci6n siempre, Sierra realmente nunca especul6 sobre la fals! 

dad o eviooncia de la religi6n cat81ica1 como Renan 1 ni escribi8 sobre 

este aspecto¡ simplel!l!nte a~t6 la postura mAs f!ci11 la del escApti

co1 que le caracterizar& siempre, af'.n en mientas determinados de su -

vida como en Roma y Lourdes 1 en que la fe de otros le hace vibrar has

ta el fondo de su propio ser, en estas circunstancias que sus cr!ticos 

han querido ver como su •recaída" 1 permaneci6 inc6lume¡ flaque6 el gi-
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gante debido a esa gran sensibilidad suya, pero nunca volvi6 a la fe -

cat61ica, Sin embargo, aunque nos parezca contradictorio, nuestro pe! 

sonaje nunca dej6 de ser creyente y podemos preguntamos ¿en q~ estJi 

baba su fa? En Dios, en el amor, en la vida misma, en el progreso hu-

mano, 

Ernesto Renan two la con¡irensi(in absoluta de sus maestros, que1-

aunque sacerdotes, lejos de reprocharle su alejamiento de la iglesia1-

lo insterm a que continuase sus estudios libres en Par!s, traz&idole 

un plan de estudios, Ya desaparecida la fe, quedaba sin embargo, !n~ 

gre en ~l la moral; al grado de poseer a los 23 años las virtudes sa

cerdotales: pobreza, modestia, cortes1a1 austeridad de costumbres y -

respeto a la nujer, Jam&¡ busc6 el Mto, ni halag6 los errores de la 

opini6n con 11Entire o charlatanería; pide perdl5n a los que pudo haber 

ofendido, y siente gretitud hacia la vida, Al igual que Renan, Justo 

Sierra fue siBlllJre un hllllbre de vi!E intachable e íntegra, de gran re~ 

titud1 carente de ambici6n 11EZquina1 que nunca utiliz6 el periodismo o 

la pol!tica como 11Edio de beneficio o enriquecimiento personal, sino -

en bien del pueblo y lleg5 haSta padecer penurias económicas debido a 

su honradez; fLS sie1111re sincero en sus convicciones sin halagar las -

falsas virtudes ajenas aunque fLSran las del presidente, fbnbre senci

llo, supo ver siBlllJre el lado positivo y optimista de la vida y sacar 

de ella grandiosos ejenoplos pare el porvenir, Por todas estas cuali~ 

des, sirvi6 de modelo de maestro a la juventud de tres generaciones e 

incluso hay quienes se han atrevido a llamarlo santo laico, 

Desde sus intuiciones infantiles, su poema Dios que segOn Altami~ 

no hizo creer a los incr§dulos por un m011Ento1 y sus experiencias en -

Montserrat, Aome1 París y Lourdes 1 son la curva gr!vida del sentimien-
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to religioso, pat.ente y latente, casi en cada pdgina, en cada gesto, y 

que interesa destacar y enfatizar porque es lara!z de su filosof!a, d! 

namo del artista, del pensador y del educador, Justo Sierra no fue un 

creyente ortodoxo, adicto a un dogma, ya que sie~re fue renuente a -

las fonnas religiosas c1J1cretas y su laicismo, sostenido a todo trance¡ 

se debe a que respeta las diversas fannas que asume aquel sentimiento 

Sl4Jerior del hombre, y considera que esta educaci6n no corresponde a -

la escuela, sino al hogar y la Iglesia, Si algo le sublevaba era el -

cargo que se hac!a a la escuela laica considerdndola atea, irreligiosa 

. e inmoral, Rebat!a con c6lera tales acusaciones, sobre todo la ~l tim<\ 

que chocaba a su indiscutible recied1111bre moral, Sostuvo en la c&raré! 

"pare nosotros existe la moral y es evidentemente universal e invarie-
1 

ble," Hablando ex cathedra coma jefe de la educeci6n a los maestros 

nacionales explicaba el exacto sentido del laicismo escolar: "el han-

bre de vacilaciones o indecisiones que os habla cree en Dios, Yo creo 

en Dio5, Es una si.prema necesidad de mi coraz6n creer en la realidad 

de un ideal de justicia, es una necesidad de mi inteligencia creer en 

otra Inteligencia de orden infinito, en el todo y en las partes del t.!! 

do, porque si no, perderla la explicaci6n de s! misma y la raz6n resu! 
2 

taria para m! :tocura," O sea que Sierra no descartaba en lo absoluto 

la fe, para proponer la enseñanza laica, si~lemente aconsejaba que se 

dejara la enseñanza de la religi6n al hogar, 

En su disertaci&i sobre el matrimonio del B de agosto de 18651 se 

notan algunos rasgos que son caracteristicos de la personalidad de Ju~ 

to Sierra; fundamentaci6n deísta, g~rmenes de cientificismo, defensa -

de la monogamia, indisolubilidad conyugal y legitimidad natural del d! 

vorcio en determinadas circlllstancias, Sostiene la necesidad y conve

niencia del matrimonio civil, no reconociendo coma legítimamente casa

dos a los que nombren matrimonio de acuerdo CIJ'I las fonnalidades pres-

1) Sierra, Justo,~· Op, Cit, Vol, V, p~g. 315 
2) ~. p~g. 316 62.-



critas por las leyes, pero respetando las ideas de otros, considera -

que hay un l!mite inviolable pare el estado y desde el cual e~ieza el 

dominio de la religien: la conciencia, 

El sentimiento religioso en Justo Sierre est! emancipado oo toda 

confesien concreta y es una mezcla de te!smo y patriotismo, Cuando el 

periedico El Renacimiento, murie oo conformismo y a la provocaci& su

cedie el combate rudo y oosesperado oo todos los polemistas hetero-

doxos, ·comenze su etapa de agudo anticlericalismo, pero oojanoo sin ª.!!! 

bargo a. salvo, su profundo sentimiento religioso, coÍID algo m8s all4 -

de un de!smo inspiraoo en la Ilustraci6n1 algo m8s all4 oo la zona ~ 

cional 1 un sentimiento en el abismo ool •ser en s!• donoo poco a poco 

se purificar! del cientificismo jwenil y sobresaldr4 su pasien oo a-

mor, 

Cuando el amor femenino llega a su vida1 el iooalismo inspiraoor 

encuentre concresien en una mujer: doña Luz llayore y Carpio 1 una de -

las m8s valiosas mujeres oo la sociedad oo la 4poce1 luninosa como al 

primer sueño oo jwentud1 mooosta, de finas maneras y gran cultura1con 

la cual contrae nupcias el 6 oo agosto de 1874, "l<lta superior y cons

tanta de su Epistolario es la felicidad conyugal inexhausta, el siem

pre vivo amor a la esposa que hasta el fin oo la viila sigue siendo la 

novia del que gustoso de incurrir en infantilismos1 ~oco ooja oo -

ser un niño grande, sobre todo en el regugio !El hogar,• 1 Las cartas 

ascritas durenta su convalecencia por la fractura oo rodilla en Quer! 
taro son exquisitas, tiernas y apasionadas, reflejanoo el oolor oo la 

ausencia; durante estos d!as oo inmobilidad don. Justo levanta su alnB 

a Dios y aconseja a su esposa leer el Ke~is pare que adquiera resign! 

1) Y!iíez1 Agusdn, ~· p§g, 49 
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• 1 

cifn1 "ya que es· fuente inagotable de calma cristiana, que en alma de 

1 la mujer se enriquece con tocl:I la presien del sentimiento," 

Acaba de conquistar el reino intarior con el sufrimiento y ante M 

el convencimiento categ8rico de ser la paz una necesidad inaplazable -

como condici& precisa del progreso, se produce en §1 ll1 cambio cr!ti

co1 que pronto la tragedia completar!, haciftndolo ver con ojos nuevos 

y distintos a ~xico y sus problerres, El V ciJ abril de 1880 es muerto 

. en ll1 duelo su hermano Santiago¡ ~ste era para Justo su alter ªlf "lo 

mejor de m!" MComo ftl decfa- y este golpe mortal lo decide a separarse 

del periodismo, dejando el sitio central a la oratoria, etapa nueva1 -

caracter!stica y profunda de su vida, El cambio ffsico denuncie el ~ 

ral¡ su espesa melena antes negra, tiene ahora partes teñidas de blan

co, sus· ojos hllldidos ya no relampaguean y sus facciones se atascan M 

m!s, Oespils1 al morir su madre1 parece cDllll si ya hubiese perdido P! 

ra siempre el rlJl\bo de la vida pues ella era para §1 una fe1 lila mor! 

da, Sin embargo1 a trav~s de su recuerdo1 comienza la etapa .& profl!;! 

da1 m!s espiritual y religiosa de ella, intensamente expresada en la -

oratoria, 

Esta espfritu mfstico se vislumbra en muchos de sus discursos, f! 

cia aquel tiempo considera Sierra la misi& oo Gabino Barreda como la 

de un sacerdote que tiene como terrible responsabilidad el encargo de 

las alrres j8venes1 porque ~l es la piedra angular y la verdad, Y al h_!! 

blar de su maestro parece que lo vamos a §11 al propio Sierre: "Su o

bra fue btllna1 su intenci& pura, nlllca excluye de su vida el senti

miento religioso, llei1a de paz estaba su alma y la clave que daba a -
2 

sus discfpulos como base de la felicidad era al amor," Al dar lila pl! 

1) Sierra, Justo, Epistolario, ~·• Vol, XIV, p4g, 37 
2) Sierra, Justo, ~.~., Vol, V, p!g, 54 
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tica a los niñoE pobres, hace una alegarla de la patria, profundarente 

religiosa: "asf como Cristo se da en alilll!nto en los fraQlll!ntos del -

pan eucar!stico1 el alllll de la RepGblic~ se da entera a cada niño has

ta la rnuerte, 111 

Al hablar de la grandeza del l!llestro podemos verlo a §1 en sus P! 

labras: •es el maestro oo escuela, el autor oo la divulgaci& ool pro-

greso en nuestro siglo, el ap&tol y el misionero de la humnidad .n~ 

va; humiloos creadores ool aoolanto universal dejan su vicll en su obra 

mueren silenciosos e ignorados en su tarea augusta, ~stos batalladores 

sin rec~"llensa de la lucha por la vicll1 ~stos ~roes sin nombre y sin 
2 

panteen del progreso lll!xicano," 

En el discurso ool 12 de octubre oo 1892 consioora a Cristebal -

Col~n el "embajador de Dios" cuya fe volc&nica abrasadora, corr!a en -

r!os de lava y de llallll proyectando su conciencia en el cielo para dar 

3 
un esplendor magnfüco a su ideel de misionero y redentor," Ojal4 que 

su granoo alllll haya seguido soñando en ultratumba el sueño divino ool 

para!so; ojal! que si nuestro ideal de justicia es el presentintiento -

de una conciencia del universo, lo que yo ignoro y creo, siga el Alm! 

rante runbo a Dios 1 su viaje oo ooscubrimiento oo cielo en cielo y oo 
astro en astro, en el mar oo lo infinito, porque su anhelo oo revela

dor no cabfa en nuestra pequeña esfera, porque su espfritu rebasa en -

el universo y su voluntad exced!a a la vidl, •
4 

1) Sierra, Justo, Discursos, ~·• Vol, V1 p!g, 96, 
2) lbidem1 p§g, 99, 
3) ib'i;, pSg, 1sa, 
4) ~. p!g, 161, 
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Aprecia los valores espirituales de sus conten~lDrdneos, Al ha

blar de cdnovas del Castillo, nos dice que se encontraba con la objet! 

viciad de Dios ann en la tribuna parlalll!ntaria y para §1 la solucien a 

los problemas sociales estaba en el Evangelio y le m!s alta teorfa de 

Dios, en el dogna cateuco; su fe religiosa hizo que lo siguieran por 

cristiano, por cat81ico y por creyente,., Tambidn en Emilio Castelar 

admira la fe religiosa nunca extinguida, su devoci& a la justicia y -

la necesidad infinita de creer en ella, que afirmaron en su conciencia 

su fe infantil en Dios y en la eternidad del esp!ritu1 fe heredada de 

su nadre que lo hizo permanecer sielllJre bajo la inmensa· sombra de la -

Cruz, Sierra siente tal vez cierta nostalgia ante la vida de estos -

hombres por aquella fe perdida1 tambi§n heredada de su nadre,., 

A trav§s de sus Ep!stolas vemos la sensibilidad exquisita del ha.!!! 

bre1 la ternura entrañable hacia la nadre1 el amor profundo a la siem

pre fiel y abnegada COlllJañera de su vida, a los queridos hijos, La -

m!s emotiva de estas cartas y que para conclu!r poderos delinear como 

llM!Stra patente de su prof1.r1da religiosidad, es la que estA dirigida a 

su hija r.iarfa· de Jestls el 20 de agosto da 1912 desde el Santuario de -

Lourdes¡ en ella se percibe a trav§s de lila fr!a serenidad1 la e1110cien 

de un corazen con1110vido hasta las !§grimas, que a pesar de no creer en 

los milagros 1 en el ocaso de su vida, illlJresionado ante tanta miseria 

y sufrimiento humanos, pide a Dios colOO todo un creyente, que salve 

redina a esos hombres, y a l.larfa il!lllora que se muestre como !.Edre a 

los afligidos enfennos, A111q1Jl deseaba permanecer frfo e i~vido1 le 

embarga el esp!ritu este milagro perpetuo de fe 1 resucitando en §1 la 

religi& qlJ! le enseñe su nadre, Su raz& no alcanza a COlllJrender lo 

que siente su coraz&1 pero §ste vibre, le habla de pasadas vivencias 

y recuerdos que tL111Ultuosalll!nte se levantan en su ser, resucitando su 

espfritu, 
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CN'ITllO 'N 

"Historia es la que cuenta lo 
que ha pasado de é notable 
en la vida de los pueblos y 
explica porque' los hechos p~ 
saron de un modo y no de o 
tro", -

Justo Sie!Ta, 

JIETO SIEP/lA HISTCJIIAOOl 

La historia -dice SierTB-1 es é interesante que el descubrimie!! 

to científico, porque encierra é drena, porque apasiona m&s, porque 

intensifica m!s la vida, porque la tragedia que vivimos los hanbres -

es la m& dram4tica de todas y esa voaci~ por la historia, represen

taba el espíritu crítico, caridad y bondad hacia todos y amor a su -

país y a las cosas de su raza, En sus libros de historia y en sus -

discursos pedeg6gicos y c!vicos (consagrados a la naci~ nexicena pa

ra enaltecerla y dignificarla, a la 1111nera oo FichW), palpita el co

nocimiento de la hllllllnidad en el fondo de un optimismo sincero, en -

verdad epost61ico1 que besa con profLnda pi~dad a despecho de todas -

las ironías y todos los escepticismos, Ten!a aquel viejo ilustre un -

inconprensible caudal de pasioo y de esa pasioo y ese entusiasmo, bl'!! 

taba su conocimiento hist6rico, 

Sie!Ta1 como historiador, no solo fue un aficionado sino Ln naes• 

tro conslllllldo, Nacido en una regi6n rice en herencia y ruinas hist6-

ricas e hijo de un hombre erudito, se dedic6 a reflexionar sobre n~ 

tro legado hist6rico1 nuestras pasadas vivencias, pera encootrSl' all! 

las lecciones del porvenir, Considerando el texto s6lo como un gu!!\ 

~l se convirtia siell'jlre para sus alU1111os 1 en al verdadero texto de -
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. historia, Es como profesor el ap6stol de la historia, un mecenas que 

nunca ha negado protecci6n a las ciencias hist6ricas, La misi6n1 pue!') 

de su historia, fue esencialmente didSctica, ya que en ella encontra

ba la niñez y la juventud, la lecci6n del mañana, 

Present6 el cuadro de la civilil!ci6n hunana en su aspecto esen

cial y entro en el terreno de la psicolog!a hist6rica1 ya que trat6 -

a los hombres y no al hombre en general, reduciendo a irrAgenes y me!! 

foras la psicolog!a, "Tambi~n consigui6 ser el historiador fil&ofo , 

sin ladear el terreno de la pura especulaci6n1 convirtiendo a la his

toria en auxiliar de la filosof!a, Se propuso generalizar sistem&ti

camente1 pero sin convertir el libro en una filosof!a de la historia~ 1 

Sierra hizo historia de ~xico y ~sto resulta muy dif!cil de lo

grar por la variedad de contradicciones, la subjetividad y el fanati~ 

mo conque todos lo han escrito, Historiador de la ~poca positivista, 

escribi6 con la visi6n hist6rica de continuidad social de un pueblo y 

as!, por ejemplo, no pint6 el pasado colonial como una ~poca tenebro

sa, ni al movimiento insurgente como al renovador, sino que vi6 en ~ 

bas partes una 16Qica evoluci6n social y humana, Tampoco podemos c~ 

siderar a Sierra como hispanMUo conservador, como se le ha llamado, 

sino como un hombre sensato de f~rreo carActer mestizo que no despre-

cia su origen, como absurdamente hacen muchos hoy en d!a, Tampoco di

vide la historia en buenos y malos 1 sino que se esmera con un cri te-· 

ria flexible sin mencionar solamente ~ritos o oofectos, Vie como ne-

cesidad absoluta, una rep~blica burguesa como fuerza coordinadora de 

los elementos heterog~neos del país, y deseaba que el mexicano llega

se a ser libre, y para ellos, era precisa la educaci6n que crease una 

conciencia nacional, 

1) Urueta, Jeslls, "Ui libro de Justo Sierra•, Revista Modema1 ~xico 
1892, pdg, &l a 54, 
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Fue la historia -nos dice el doctor O'Gorman-1 la que alej6 a 

Sierra del positivismo, Esta vocaci6n hist6rica es la que le llev6 a 

fijarse propiamente en lo ht.111ano1 en el hanbre 1 y a considerar la hi! 

toria como lo Gnico esencial y positivo, la Gnica filosofía, y en ~so 

estriba su m~rito, "Fue ~1 1 el historiador,· el Gnico de esa genera

ci~ que supo salir del atolladero filosMico en que se encontraba, y 

~sto, creo yo1 ha sido siempre, dicho en limpios, lo que distingue al 
1 

fi16sofo del repetidor de sis temes," Es el mismo doctor 01Gornan1-

quien decididamente fundamenta a un Sierra en su car4cter oo histciri!!_ 

dar, brind4ndole a la historia el sentido de gu!a y fundamento oo su 

vida, Radica la importancia de su obra hist6rica1 en "alcanzar de a,! 

guna manera la unidad conceptual del devenir hist6rico mexicano sin -
2 

negar su pluralidad objetivamente real," 

Justo Sierra escribi6 dos tipos de historia: 111a oodicada a los -

niños,para sembrar en ellos el amor a la patria, y en la cual perdona 

muchos actos y suaviza otros, Con estas sencillas palabras, Sierra -

trat6 de explicar a los niños lo que es la historia: "historia es la 

que cuenta lo que ha pasado de n& notable en la vida de los pueblos 
3 

y explica por qu~ los hechos pasaron de un modo y no de otro,• 

De manera sencilla y respetuosa se acerc6 Sierra al niño, haci~!! 

dale comprenoor lo que ~l quería enseñarle, La historia dedicada a -

la jwentud preparatoriana y el adulto en general, es ~ sincera, oo 

1) 01Gorman; Edmundo, "Justo Sierra y los orígenes de la Universidad 
de ~xico 1910" en Seis estudios hist6ricos oo tema mexicano, Xala 
pa1 Universidad Verw:ruzana1 19601 p§g, 201, -

2) 01Gorman, Edmundo, Introducci& 111 libro Evoluci&i pol!tica del -
pueblo mexicano, Tres etapas de la historiogi:af!a,Anuario oo hist.2 
ria I, 19621 p4g, 11, 

3) Sierra, Justo, Elementos de Historia Patria, ~xico, UNAM, 1 1948 -
(Colecci6n Obras Cmpletas del Maestro Justo Sierra, Vol, IX)1 p&g, 
'J!J7, 
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mayor eJllluje y coraje, explicando su idea de la historia con maestría 

y madurez, porque le atribuye una funci6n did!ctica y científica, P.

firn6 que muchos historiadores y pol!ticos han hecho una historia 

transfornable o alterada para lograr maravillosos efectos o levantar 

estatuas y pedestales, Sin embargo, en la cr6nica del 4 de junio de 

1899, don Justo se ala~ de poder y saber distinguir lo m~ importan

te, la medular, de la verdad hist6rica en un acontecimiento, o en un 

personaje de algtin dr8Jl'a a novela hist6rica1 y su obra se convierte -

. en esencialmente psicol6gica1 porque trata de profundizar en la pers.!! 

nalidad del individuo, 

El ~todo hist6rico que Sierra utiliz6 para escribir su historia, 

fue diferente y explic6 ~l mismo en qu~ consist!an ambos, En los te~ 

tos elementales de historia, escritos para la niñez mexicana dijo lo 

siguiente: los Elementos de Historia general, fueron escritos, ast -

como los deé textos de acuerdo con la recomendaci6n que el profesor 

indicli y que el doctor Manuel Flores apoy6 en su Tratado Elemental de 

~1 y que consiste en utilizar las narraciones biogr~ficas pa

ra la enseñanza de la historia a los niños, haciendo del h~roe el ce!! 
1 

tra de la instruccilin primaria," Su idea al seguir este ~todo es -

crear mentes c!vicas1 8Jl'antes de la paz y no de la guerra, y por tan-

ta, perdona o deja de enjuiciar detenninados actos y personajes en m.!! 

chas ocasiones, Es necesario citar la dedicatoria de Sierra a sus hi-

jos como representantes de la naci6n mexicana: "el amor a la patria -

comprende todos los amores humanos, Ese amor s~ siente primero y se -

explica luego, Este, libra dedicada en vosotras a todos los niños rex.J.. 

canos, contiene esa explicaci~n." 
2 

1) Sierra, Justo, Elementos de Historia General, 9!:..f!!• Vol, IX, 
p~g. 200, 

2) ~· p§g, 291, 

70.-



Sierra trat6 de e><¡Jlicar a los j6venes mexicanos en q.re consistía 

su ~todo para escribir la historia, y fue as! como su libro ~. 

su obra y su tienpo, lo dedic6 a ellos -que el d!a de mañana habr!an 

de pedirle cuentas como historiador y como nexicano- como una lecci6n 

de moral dvica, Nos dice que el profesor da historia debe enseñar lo 

que la ciencia demuestra y no lo que fonnula la religi6n 1 ya que se -

ha abandonado por coopleto el ~todo de las deducciones de teor!as no 

demostradas, Sierra evit6 los pretendidos hechos que nunca se han P!! 

dido demostrar y enfoc6 los que la ciencia da como verdaderos, o por 

lo menos CCJ110 verosímiles "pues por pocos que sean constituyen la ba

se de 1~ historia, y sobre ellos crecerá m.1s tarde el gigantesco edi

ficio del pasado reconstru!do por la cr!tica, por la observaci6n y -

por las generalizaciones de la experiencia¡ y cano oob!a enseñar la -

ciencia y no la fe 1 y la ciencia se c~one da hechos, de teor!as 111-

gicas, ~igadas entre s! por medio oo leyes y de hip6tesis que son la 

f6nnula pro~isional de teor!as 16gicas ~ ligadas entre s! por medio oo 
leyes y de hip6tesis que son la f6nnula provisional de teor!as a~n no 

maduras ni suficientenente 16gicas. ¿Q" otro camino podr!a seguir en 

la enseñanza da la historia?," 
1 

Siguiendo el ejBl1Jllo oo Taine 1 Sierra huye de toda pol~mina y e~ 
mina toda cr!tica, 0011 la m.1s hostil, 0011 la m.1s virulenta, Sin embar 

go, a pesar de que trat6 de ser muy científico al escribir sus textos 

de historia, no pudo CU!lllir al pie de la letra con su prop6sito1 ya 

que por enc,ima del científica se encontraba el hombre, Y nos explica 

su conducta: "Es cierto que a la historia que en nuestro tie""a aspi

ra a ser cient!fica debe vedarse la emoci6n y concentrarse en la ab

servaci6n de los hechos, en su M41isis y en la coordinaci6n de sus -

1) Sierra, Justo, l.k1 nueva libro de texto en la escuela preparetoria, 
~· Vol, IX, p4g, 182, 
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caracteres dominantes, para verificar la síntesis¡ pero abundan los -

períodos de nuestra historia, en que las repeticiones de los mismos !!. 

rrares 1 de las mismas culpas 1 can su lagubre monotonía, comprimen el 
1 

coraz&i de amargura y de pena," Muchos tacharían de antipatriota e~ 

ta declaraci6n pera e m! me perece une verdad, una triste verdad, 

En el altimo capitulo ce. la Evolucioo pol!tica del pueblo mexica

~1 "La era actual" 1 Sierra nos habla de las dificultades por las que 

atreviese 111 historiador para escribir sabre su propia ~poca, ya que 

no era tan f!cil recurrir a un archivo o a datos estad!sticos, Nos d! 

ce que es muy f!cil criticar, concebir y oocidir con la pluna sobre -

las hechos hist6ricas y que en los errares de las mayores, encontra

mos la experiencia de las nuevas generaciones, El mismo fue victima 

de su p~ia crítica porque aleg6 en diferentes ocasiones que si ll1a 

cosa se hubiese hecha en lugar de otra, hubiese sida distinto el re

sultado 1 a sea 1 que se puso a especular sobre tal o cual acontecimie_!2 

to1 actitud muy alejada del ~todo científico, Con su "si es que" 1 -

"si se hubiera hecho", deja volar su imaginaci6n sobre los diferentes 

vientos que la historia pudo haber tomado, Un ejempla de ella es -

cuando se refiere a la ley de bienes de corporaciones, pues nos dice 

que si se hubieran negociado los docunentos hipotecarios, ~stos ha

brían triplicada su valar¡ con esta riqueza circulante se hubiera ev! 

tado la guerra civil y ll1ida el progresa del país a la fortll1a de la 

Iglesia.,, 

Justo Sierra combati6 la idea de progreso a trav~s de la revolu

ci6n1 pues consideraba que el cañ6n era un mal preceptor para enseñar 

la palabra libertad, La ley de desarrolla de la historia era para n 

1) Sierra, Justo, Evaluci6n pol!tica del puebla mexicano, Op,Cit, 1 -
Val, XII, p§g, 220, 
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la "evoluci6n" y esta se presenta en la hlll1Bnidad1 porque es un orga

nismo vivo, Como positivista abog6 por el orden y el progreso y como 

consecuencia inmediata, por la libertad adquirida a trav~s de la ley, 

El contacto con la cultura europea (nunca Sierra desecha esta influe!! 

cia) 1 fue profundamente transformada, "es decir, constituy6 una evol.!! 

ci6n absoluta, marc6 el camino definitivo a los americanos, fue el -
1 

progreso, forma parcial de la evoluci6n, • 

Es interesanta ver cano don Justo pudo definir la contribuci6n oo 

un grupo de pueblos al progreso, a la creaci6n de la cultura: "el !JI'!! 

po hal~nico en marcha hacia lo bello¡ el romano en marcha hacia lo -

justo: el iteliano elllJeñado en hacer del arte una patria: el genn&ii

co sacrific&idose por organizar un catolicismo laico¡ el anglosaj6n1! 

quistando para sí la libertad y encendi~ndola como un faro sobre la -

civilizaci6n h1J11ana¡ el i~rico, consL111i~ndose en el esfuerzo de ccri-

vertirse en la piedra angular del mundo, de la autoridad y la fe¡ y -

el franc~s, mezclando su sangre a la de todos los pueblos, para feCIJ!! 

dar en ellos el ensueño de la solidaridad humana, Estos pueblos 1 uno 
2 

en pos de otro, han sido los divinos musagetas del progreso,• 

El hombre es para Sierra una fuerza limitada, una inteligencia li 

mitada, y una vida limitada, pero dueño de una ambici6n ilimitada y -

es ~sto lo que llena la historia de hazañas y oo crímenes, de tiranos 

y de h~roes,· de gloria y de infamia, 

La obra hist6rica de Sierra1queda conprendida en los siguientes -

tomos: Ensayos y textos elementales de historia, Evolix:i6n poHtica

del pueblo mexicano, Ju4rez, su obra y su tielllJo1 Historia de la "'1ti 

1) Sierra, Justo, Evolix:i6n política del pueblo mexicano, !!2.:..Ell• -
Vol, XII, pdg, 96, 

2) Sierra, Justo, Estampas viejas, 18991 !!2.:..Ell• Vol, III, pdg, 446 
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gl]edad e Historia General, Los textos elenentales de historia, son los 

siguientes: Elenentos de Historia General { 1885) Elenentos de Historia 

!!E!!! { 1693 J Catecismo oo Historia Patria ( 1894) 1 Cuadros de His torfa 

(1007), 

Cerno en crisis anteriores, en 1864 ante el conflicto con los estu

diantes por su actitud hacia la cuestien de la deuda inglesa, don Jus

to se retrajo en sus libros 1 buscando en la historia el olvido a los !! 

gravios y las lecciones de futuro fllldadas en el pasado,. para enseñar 

las a la juventud y a la nacien, en su magisterio, El prilll!r fruto oo 

este retiro fue el texto intitulado Elementos de Historia General, pa

ra las escuelas primarias, premiado por el Ayuntamiento de la Ciudad -

oo Mbic~ en 1665, Est3 dirigida a los niños, ya que desde tie""o a

tr!s sosten!a la idea de iniciar el estudio oo la historia desde el -

cicla primaria; lectores de tipo redio encontrarSn en ~l un buen resu

men oo las 6pocas y las acontecimientos, as! cal!O sugestiones para e

jercicios y cuestionarios para la revisien de los ~s elelll!ntales con!! 

cimientos sobre la materia y aCn a personas de nivel m.!s alta les re

sulta Gtil volver de vez en cuando a ~ste croquis coma saludable gimn!! 

sia cultural, 

Estos Elementos de Historia General, estSn divididos en tres grandes 

partes: 1o, Historia oo la antigliedad que cOOlJrenoo los ,pueblos orien

tales: egipcios, caldeos, a;irios1 hebreas, fenicios, persas, helenos 

y remanas; 2o, historia oo la Edad IEdia; Jo, Edad lkldema y ContellJl,2 

r&nea, Sierra seleccione de todo dsto los hechos que le parecieron m!s 

positivos y hable en forma llana a los niños, Sin entargo, les hable 

ya de la libertad del pueblQ griego que fue verdaderB!ll!nte libre por

que s~o obedecer las leyes, y los que no viven de acuerdo con esta l! 

bertad -dice Sierra- vegetan y lllJeren, Tambi§n les explica de la idea 
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de la democracia afinnando que el valor c!vico consist!a en a!Cir la -

verdad al pueblo, Hablanoo de la libertad de cultos les dijo que to-

dos tienen derecho a orar y creer segr.i el iJictaoo de su conciencia, 

Es curiosa la comparaci& que hizo Sierra de la cultura egipcia -

con los nahoas 1 tratando de encontrar afinidad entre ambas en la rep'! 

sentaci&i pictogrftfica oo las cosas, Exalt~ la obra civilizadora oo -

los caldeos y los egipcios, diciendo que si civilizar es educar, ellos 

son los educadores de la hL1111111idad arqueol~ca, Concibi~ a los asi

rios conii crueles y perfeccionadores en el arte oo la guerra, ltibl8 -

del pueblo hebreo, como del precursor ool Cristianismo, Explic~ la º! 

ganizaci8n fiscal y pol!tica de los persas, Al hablar de los helenos 

dijo que el medio geogr!fico en que vivieron, fue eterno obst!culo a -

la formaci8n oo una unidad nacional, y por eso antes de las guerras n! 
dicas no hay historia pol!tica griega, sino historias parciales y l~ 

les oo las distintas cfu~¡•oos, Consili!ra el ili!al de liberted y oo~D

cracia, el m.!s excelso de la cultura hel~nica, Oe los rarll1os elogi8 

su sentido pr.!ctico y su espfritu pol1tico, Al hablar de la edad rnedi(\ 

don Justo enfocft el problema ~ la separaci& de la Iglesia y el Ests

do1 y lo hizo a travns de la figura de Gregario VII a quien consider6 

un buen papa 1 pero con el defecto de querer S!Jll!ter a todos los reyes 

al poder de la Iglesia, danoo a entender aquf cl!ll'Blll!!llte que el gobie! 

no de la Iglesia deberfa ser Onicarnente espiritual, Explicft que en -

las convento~ se impartfa la educaci& 1 pero en forma inc!J11!leta por

que no se daba atenci& a las ciencias y' no se padfa progresar, Al hS.: 

blar de la Edad Moderna, la consider6 COITIJ la lpoca de las invencionir.; 
.< 
del descubrimiento de Am8rica1 y la aparici& de· ideas nuevas en reli-

gi8n1 arte y ciencia, rebick a la observacifin y a la raz&, El sigla -

XVIII lo incluye aGn dentro de este perfodo a pesar ci! sus innovacio

nes y transformaciones de las ici!as pal!ticas de la vieja Europa, Ca-
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menz8 con Napole8n la Edad Contelljloranea1 cuya innovaci8n maravillosa 

fue la ciencia, 

En las dos obras que Sierra escribie sobre historia general 1 que 

fueron estos Elementos de Historia General, escritos a la niñez y la 

Historia de la Antigli!dad1 denominada por ~l Compendio, y que fue es

crita a la juventud y a los adultos en forma ~s extensa y profunda1 -

se preocl.!Je más en la interpretacien de los hechos que en la narracien 

de los mismos, En dichas obras no se base liiicarrente en su critario1-

sino en otras opiniones el respecto, y trate de fundir en ll1 todo org!!. 

nizado las diferentes fases evolutivas de la historia política y la c! 

vilizaci&, "Quiso ll'OStrar el organismo social sonetido como todo org!!. 

nismo a la ley ooiversal de la evoluci8n, sin omitir el hacho concreto 
1 

que marca y verifica a la personalidad de ll1 pueblo,• Quiso hacer la 

historia de los pueblos que han cootribu!do a formar la civilizaci&, 

Los elementos de Historia Patria1 resuelven objetivarrente las dif! 

cultades de loo Congresos anteriores propuestos para rebatir la impla!! 

tacien de la historia en la enseñanza primaria, Adoptan ll1 ~todo se

mejante a los de Historia Gereral premiada por el Ayllltamiento en 188!j 

sin embarga, se hace ~s riguroso lo siste~tico de sus divisiones, q~ 

dan mejor destacadas -a~ tipogrAficarrente- las biograf!as representa

tivas y todav!a sobre lo accesible de la redacci& general, cada cap!

tulo es objeto de restJ11Bn que antecede el cuestionario correspondienta 

Procure Sierra fijar la noci& de la historia mediante comparaciones -

entre el estado actual y el pasado1 siguiendo un orden cronol~co;con 

relaci8n al pasado presente los sucesos esenciales agr!.!Jados en torno 

1) Sierra, Justo, Historia General, Op, Cit, Vol, XI 1 ~g, 15, 
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ele una gran invenci6n o ele un gran objeto, Sus Elementos de historia pa 

tria1 estAn divididos en dos vollinenes: el 1o, COITllrende desde la cles

cripci6n del país y la reseña de las civilizaciones primitivas, hasta -

los p~dromos de la Independencia¡ y el 2o, comienza a partir de esta ! 
poca y termina con el porfirismo, 

Mayor y mAs sencillez reviste el Catecismo de historia patria1 dis

puesto en fonna de preguntas y respuestas, adecuadas a los grados infe

riores de la enseñanza, Los Cuadros de historia patria, son 24 l~minas 

con descripciones de la historia patria, para que los· niños mAs peque--

ñas puedan ir conociendo nuestro pasado, 

Cuando recibi6 de Altamirano la c4tedra ele historia, Sierra se lan

z6 a la redacci6n ele un texto para el curso qoo1 anunciado y COlll!nzado 

a publicar como Ca!J¡endio de historia qeneral1 sa 1lam6 al fin ~ 

dio de historia de la Antig!ledad1 primera gran e~resa de gran propDl'

ci6i, aconetida por Sierra en el ~o de la historiograf!a y qoo abar

ca el panorane general oo la historia, La observaci6i del doctllr 0113o!: 

man es exacta: la obre represeot6 en su dl:a una gran novadad1 en cuantD 

en ella se ad~ta en un texto de la enseñanza oficial y por primera vez 

en M~xico dicha doctrina -la teorla positivista y spenceriana cle la hi! 

toria-, En este C!Jll!lendio de historia de la Antigüedad, Sierre presenta 

los acontecimientos his~ricos sonetickls a la ley de la casu:lli<;lad, Es 

una obra de transici& en la cual aprendi6 que "la histllria es una de -
' 1 

las ciencias sociol~cas en v!a de formaci&:i, • •erara entmces Sierre 

con m&s frsnqooza 1 en al poder de la ciencia y en la eficacia del mlto-
2 

do cient!fico1" -dice Agusdn Arag&, 

1) Arap1 Agusdn, Ensaxo critico de la Revista Positiva, l«l, 91 1!i!I, 
p§g, 375, 

2) ~. p8g, 375, 
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Este libro se public6 por entregas, por lo que el contenido de las 

entregas, difiere un poco, Mi.entras que en las primeras niega el car!_s 

ter divino de las Escrituras, en 1880 ya habla de los orfgenes del mu!! 

do como "de unas hipetesis cient!ficas, que conocedores creen conciÚ,!! 
1 

bles con el G~nesis", "Aunque en el texto de 1880 ya se cambi~ la ~ 

dacci~n primitiva, Sierra sostwo las mismas ideas en lo sustancial, y 

solo se advierten cambios y rectificaciones en la parte relativa a la 

Antigiiedad de la especie humana, su cronolog!a y respecto a las hip6t.!! 
2 

sis sobre la antigiiedad del origen de las sociedades primitivas," El 

editor Baro a esta obra tan solo Historia de la AntigiJedad1 porque le 

pareci6 demasiado extensa pare ser un COl1'pendio, El inte~s principal 

de este libro es la interpretaci6" histerica seg6n las tendencias ide,!! 

16gicas de la ~poca, El libro, -dice el doctor 01Gormar1- ocupa un lu

gar destacado dentro de la historiograf!a mexicana y contribuye 1 por .!! 

tra par~, al conocimiento cill positivisl!Xl en M~xico y en particular -
3 

al conocimiento de don Justo Sierra," 

En la Revista Nacional de Letras y Ciencias publica Sierra una de 

sus obres naestras, el ensayo "16!ixico social y pol!tico" 1 apuntes para 

un libro, que aparece en los cinco primeros nriooros, La nateria est& -

dividida en tres cap!tulos: el primero trata de cuestiones etnogr!fi

cas y demo~ficas, el segundo sobre geograffa, econom!a1 educacien y 

colonizacien y el tercero sobre gobierno e historia pol!tica1 escorzo 

nargn!fico de un libro p~xillXl: \,a evoluci~n polftica del pueblo mexi 

~. Sobresalen como pensamientos principales el no haber sido edu

cados los mexicanos en la pr!ctica de la libertad en vtsperas de la I!). 

depencilncia y la existencia de odios en las masas debido a la opresi6r¡ 

el considerar la independencia como una conflagraci6n social, el part!, 

1) 01Gorman
1 

Eanundo, Introduccien a la Historia de la Antigiiedad, 

!!E.:...E!!•• Vol, X1 p§g, 7, 
2) lbidem1 p!g, ?, 

3) ~· p!g •. 9 
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do conservador nunca entendi6 su papel obsecado en ser reactor, y en -

cambio el liberal cre6 una conciencia nacional que alii no exist!a en -

la lucha contra los Estados lklidos y la idea de qw le soluci6n del -

problema religioso con concordia e inteligencia producirla 111a gren n! 

ci6n, El ensayo es extraordinario y rico, demostrando ya la maestr!e 

de don Justo, misma que se imouso en los Congresos Nacionales de Ins

trucci&1 de los cuales fw elegido presidente como reconocimiento a -

sus preocupaciones educativas, 

Esta Historia pol!tica de ~xico: su Evoluci6n Social 1 es 111a e""2, 

lente s!ntesis de los acontecimientos patrios 1 y la m!s CD'lJleta por -

su infonnaci6n1 ~todo y reflexiones, Hazaña editorial del porfirisfllC\ 

fue confiada a varios especialistas bajo plan y supervisi&i de Sierre, 

quien contribuy6 con la parte hist6rica1 aparecida en dos porciones: -

"historia pol!tica" y la "era actual", que re111idas m!s tarde, se pu

blicar!an bajo el t!tulo de la 'rvoluci6n pol!tica del pwblo mexican4. 

documento capital -pwde decirse qw no superado hasta ahora- para sa

ber cu.!l fw la manera m!s aguda a que pudo llegarse a principios de -
1 

este siglo en la comprensi& del pasado mexicano," 

En esta historia habl~ desde los or!genes del hombre en Mnxico1 e! 
vilizaciones ind!genas1 la conquista, que a pesar de sus cr!menes mod! 

fic6 las condiciones de las antiguas razas 1 el per!otlJ colonial 1 los -

primeros intentos de emancipaci6n1 la independencia con sus hnroes y -

~rtires 1 ~l primer imoerio1 la repOblica en estado an~rquico 1 las QUE! 
' -

rras extranjeras y1 por Oltimo1 la restauraci6n de la RepOblica, En e! 

ta obra se examinan de cerca los detalles pero no el conjunto, juzga a 

los individuos y sucesos piadosamente y por ser considerada como la o-

1) O'Gcnnan, Edmundo, P~logo e la Evoluci& pol!tica del pwblo mexi
~1 ~,1 Vol, XII, 

iO'f!·~.:J :!~:H~M;!; 
J.d .\IÍ ~t_ H: 
r~t ~t! i:\/ P!"i 

79.-



bra m4s illlJortante de don Justo Sierra, la examinaremos ~s detalla~ 

mente en el siguiente capftulo1 al igual qi.e J~rez, su obra y su tiem 

~· 

Justo Sierra en su ensayo: "lll!xico social y poUtico" 1 nos hace !!. 

na interpretaci& de nuestra historia 1 una filosoffa de ella, justif!, 

cando la situacian predominante de la burgi.esfa mexicana ya que por -

ser el grupo social m!s apto, es el considerado por ~l como agente del 

progreso y para hacer dicha afinnacian, Sierra divide a los habitantes 

de nuestro pa!s en diferentes grupos sJciales: indios, criollos y mes

tizos, "Los criollos -nos dice-1 han constituido una clase pasiva, en 

donde el dogma poUtico ha sido la incapacidad radical del pueblo me•! 
1 

cano para gobernarse a sf mismo y la necesidad de una intervencian," -

Forna a~ora "una pseudoaristocracia sin ra!ces en el pasado, sin trad! 
2 

ci&, sin historia, sin sangre, sin porvenir," El grupo menos apto -

para el progreso es el indfgena1 pero Sierra consioora que su problema 

radica en la 1111la nutrici~n y educaci~n y por tanto 1 se convierte en -

susceptible de progreso en cuanto se resi.elva dicho problema, Alimen-

t3ndolo y educ4ndolo ser3 posible transforniarlo y oo hecho muchos de ~ 

llos1 a trav~s. de las mezclas raciales se han ido transformando lenta

mente en el mestizo, en el mexicano, La aparente incapacidad del me><! 

cano para el progreso tiene su causa en la presian a que fi.e sometido 

durante la colonia, pero es precisamente ~1 1 · el mestizo, el que ha ido 

fonnando la burgues!a mexicana, 

"Le familia mestiza es el factor din~mico de ni.estra historia;ellc:¡ 

revolucionando unas veces y organizando otras 1 ha movido o comenzado a 

mover las riquezas estancadas de nuestro suelo; ha quebrantado el po-

1) Sierra, Justo, "lli!xico social y poUtico" 1 Revista de Letras y Cien 
cias1 lll!xico1 1889-16901 pSg, 16, 

2) Ibioom1 p§g, 19, 
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der de las castas privilegiadas, como el clero que se obstinaba en im

pedir la consti tucian de nuestra nacionalidad sobre la base de las i-

deas nuevas, hoy comunes a la sociedad civilizada¡ ha cambiado en par-
1 

te, por medio de la desamortizaci&i, el ser. econam!co de nuestro pa!s~ 

Este mismo grupo "propagando las escuelas y la enseñanza obligatoria -

fecunda los g~mnes de nuestra progreso intelectual", Tambi~n "ha f~ 

dado la ley; y a la vuelta de una generacian, habr~ fundado en los he

chos la libertad pol!tica, •
2 

El factor -segr.ri Sierra-, que mover! la 

historia en nuestra pafs, se~ la lucha por la evoluci&i poHtica y S,!! 

cial da ~>deo entre las dos fuerzas ya señaladas: la progresista, re

presentada por los mestizos y la conservadora, representada por los -

criollos y en esta lucha triunfa la familia mestiza que da origen a la 

burguesfa mexicana, Quedando distribu!do as! el antiguo orden, la clase 

conservadora, era menester que el gn.po progresista crease un nuevo º!: 

den, Estas fuerzas progresistas habfan obtenido la libertad social, p~ 

ro tendr'1 que luchar ahora contra s! mismos, limitando esa libertad1-

para alcanzar la libertad poHtica, La fuente real de la incapacidad -

de los hispanoamericanos, para la democracia no esU en la raza ind!g! 

na como lo han afirmado algunos historiadores extranjeros, sino, en la 

mala educaci&i recibida de España que identificar!a la f~ catfüca. de 

nuestros padres con ideolog!as pol!ticas1 quedando as! el partido lil:! 

ral o progresista en una situaci6n desventajo5a porque no gozaba con -

el favor de la iglesia y la tradici&i, La guerra con los Estados lkli-

dos y las iredidas innovadoras del partido liberal que decidieran ins-

trufr al pueblo l'Olllliendo las barreras de la intolerancia, fueran for

mando una conciencia nacional de la cual antes carecfan los irexicanos, 

El tri111fo se lograda por medio oo la revoluci6n1 pera era necesario 

ahora que ia revoluci6n se transformase en gobierno y se estableciese 

1) Sierra, Justo, Op,Cit, 1 pSg, 19, 

2) ~' pSg, 19 
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un nuevo orden y para ~sto estorbaba la Gonstitucien de fII que sosten!a 

co11KJ base una libertad absoluta en perjuicio del orden social, Era ne~ 

serio convertir el partido innovador en un partido Gonseivador1 adicto 

al nuevo orden y capaz de realizar las instituciones libres por l!lldios 

nonnales, Sobre principios de verdad absoluta era i111Josible que existi!!, 

se la paz, as! pues 1 era necesario que hubiese una mayor autoridad, sin 

que ~so i~licara necesariBl!llnte, un oospotis11KJ, Y as!, es cooo Sierra 

· llege a la proposicioo de una dictadura racional aunque previendo ya el 

gran peligro de que ~sta se convirtiera en una dictadura, personal, Ll!!, 

gall'ílS as! a la realizacien de nuestra misien histerica: en este nuevo -

orden caben las generaciones hasta ayer antagenicas: la de los viejos -

liberales y la de los nuevos conseivadores, Esta nueva generecien se e!! 

cargar!a de limitar esa libertad absoluta pregonada por los liberales, 

para lograr la au~ntica libertad dentro del orden que es la libertad -

pol!tica, y esta tarea estaba encol!llndada a una tercera generacien, a -

la cual era preciso ayudar, -nos dice Sierra-, El sueño por alcanzar e_; 

ta libertad pol!tica1 proclamada por nuestra burgues!a, era la justifi

cacien del triunfo de esta clase y la justificacioo de la dictadura po:; 

firista, Sin embargo, los acontecimientos posteriores vinieron a de~ 

trar que la tesis de Sierra fue mera utop!a, A nuestra normal evolucioo 

histerica, vendr!a a substitu!r una revolucien que fue necesaria para -

alcanzar esa libertad pol!tica de que nos hable, porque la dictadura -

personalista de O{az y la oligarqu!a que lo rodeaba solo deseando enri

quecerse, y a la cual ~l nunca pertenecie, vinieron por as! decir, a ª!! 

quilosar dicha evolucien natural, La revolucien vino a desatascar la -

-~quina natural oo nuestra historia y trajo consigo otra visien, nue

vos ideales y otra realidad al pa!s 1 que ya el misllKl Sierra hab!a vis

lllllbrado1 al salir del atolladero del positivisl!Kl, 
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Ante la conrnocien provocada por el JuSrez de Bulnes, Sierra se DP!! 

ne al inconoclasta y consagra a la juventud su ~xima leccien de moral 

c!vica1 su Ju!rez, su obra y su tienpo 1 cuadro de una ~poca que traza 

con colosales dirrensiones caracter!sticas a su genio creador, La rea- · 

lizacien acusa el grado a que llegaba la· depuracien del sentimiento -

his terico de Sierra; en ninguna p§gina le qui ta a JuSrez proporcien h.!:! 

mana en el indeclinable an4lisis psicolegico propuesto de antemano, e~ 

mino por el cual se consigue la resureccien asombrosa de tocl:I una ~po

ca, Y ~sto sin duda, es hazaña del poeta que alentaba en. el fondo del 

historiador, mutuamente avituallados de intuici&i y cil infornaci&; de 

fantas!a y cr!tica, de inspiracien y de ciencia, en que pasi& y razen 

armonizan, Sierra ].amaba a la historia "c4tedra por excelencia, gran 

c4tedra sobre la cual el Esp!ritu Santo de la democracia, ha bajado en 
1 

lenguas de fuego," En esta obra lo influye una preoc""aci& pedag~ 

ca1 pues considera la vida de su personaje una s""rema lecci&i de mo-

ral dvica, Y coro no quiso ser tan solo un difusor cil ideas y por su 

amor ardiente a la juventud, inpartie la c4tedra de historia Liliversal 

en la Escuela Nacional Preparatoria y fue el maestro de historia m.!s -

elocuente de su tienpo, 

Cabe mencionar en este cap!tulo dos obras que pocilmos considerar -

como apuntes bio~ficos o inpresiones de viaje: En Tierra yankee1 y -

Europa latina, porque nos dan a conocer la opinien que ten!a Sierra s2 

bre los pa!ses europeos y sobre los Estados l.iiidos, Entre sus apuntes 

de viaje destacan los de su prirrer recorrido por diversos pdses de E.!:! 

ropa, llevando la representaci& del Gobierno de ~xico al Congreso E

con&iico y social Hispanoarrericano que tuvo lugar en Madrid1 en novia!!! 

bre de 1900, Este material de notas y cartas .que a pesar de su car4c

ter provisional poseen una gran profundidad, estaba destinado a servi.!: 

le para la redacci&i del libro En la Europa Latina, del cual selo elab!! 

1) Sierra, Justo, La Educacien Nacional1 ~xico1 IJWl, 1 1948 (Colecci8n 

Obras Conpletas del Maestro Justo Sierra, Vol, VIII), p4g, 13. 
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~ alg1.r10s cap!tulos que pueoon encontrarse en el toroo VI, oo las 0-

bras ~latas ool Maestro Justo Sierra, Coroo ya hemos llllnciaiado al • 

hablar de sus abras de historia general, Sierra ~r.cie sie'lllre el 12, 

gado cultural oo la vieja Europa y recanaci8 toda la influencia ejerc!, 

da sobre la cultura naciente hispanlllllll!ricana, Twa mucha fe en la r!! 

za latina y cansiooraba que el 1111xicana se ioontifica m!s can los eul'!! 

peos1 especial1111nte cai los de raza latina, que can los Bllllricanos1por 

su afinidad en la rooral, intelectual y f!sico, 

Se c..,.,ene~ de los problemas sudalrericanos y trat~ de inf111dir

les sie'lllre a estos pa!ses, confianza y valor, alegando que alg& d!a 

na lllJ}' lejano, el cambio oo productos entre iílllllnsas gn.pos se lleva

rla a cabo1 por la integraci& el perfeccionamiento y la colanizaci81\ 

Les aconseje la paz en espera ool advenimiento oo la era industrial y 

buscando todo lo que une y liga a los pa!ses latinlllllll!ricanos, lleg8 a 

concebir una comuni8n1 una alianza de tipo pBnBl!llricano, 

Sierra hizo tamb!An un viaje a los Estados lklidos para entrever C,2 

roo ~l iEc!a1 ese pa!s que le inspirara sentimientos tan contradicto-

rios: por 111 lado1 despertaba en ~l gran admiraci& su ade.lanto de ci

vilizaci& y su inteligencia lo acercaba a ellos, pero por otro, su C,2 

raz& y su sensibilidad lo alejaban oo los 81113ricanos, Sent!a por ese 

pueblo, lila 1113zcla de envidia y oosprecio1 considerando que era una P,2 

bre raza apenas desprendida de la esclavitud, y a la cual la libertad 

hab!a hecho insolente, Sin embargo, no ooj8 oo admirarlo y dijo: "Ad

miro al pueblo cuyo centro oo gravedad pol!tica es el capitolio¡ su -

granooza 1113 abruna y 111! i'lllacienta, y 111! irrita a veces, Pero no soy -

de los que se pasan la vida arrodillados ante ~1 1 ni de los que siguen 

alborosados1 con pasitos de pig111301 las pasos de ese gigante, que en .!! 
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tro tie'1Jo1 fue el ogro de nuestra historia, como los niños a los tire!!_ 

les de circo, Pertenezco a un pueblo di!bil 1 que puede perdonar, pero -

que no debe olvidar la espantosa injusticia cometida con ~l hace medio 

siglo; y quiero, como mi patria, tener ante los Estados Unidos 1 obra -

pasmosa de la natural3za y oo la suerte, la· resignaci~n orgullosa y -

muda que nos ha permi tioo hacemos dignamente dueños oo nuestros Dist!, 

nos, Yo no niego mi adniraci~, pero procuro explic!rmelo, mi cabeza 

se inclina, pero no pernianece inclinada, luego se yergoo n& para ver 

mejor,• 
1 . 

Don Justo lla~ a los Estacbs lklidos 1 la tierra cl&ica de la li

bertad y sin embargo consilÍ!raba una vergüenza qw en esa tierra de l! 

bertad todavfa existfan los vagones para blancos y los vagones para "! 

gros, En su camino oo regreso a ll§x!co1 Sierra decfa: •cosa extraña,v!!. 

nfa yo del pafs de la libertad y me parec!a que la recobraba al salir 

de ~l ¡ la enorme actividad, la obra enorme del pueblo de que me SE!!J8J! 

ban cincuenta metros ya en aquel instante, me habfa hecho en el espfr! 
2 1 

tu el efecto que diez arrobas de acero sobre el pecho,• ¡ "Adios1 pue¡; 

eh! tierra de lo repentino, de lo colosal, de lo estupendo¡ naciste a

yer y has crecido en una hora; brotan tus ciudaQis en los pantanos, en 

los desiertÓs 1 en los bosques, COllll pasmosos hongos de .hierra, ll! voy 

a la tierra oo las horribles chozas de adore1 de las casas bajas, "ba-

nales• y sin confort, a la tierra de las personas lentas, negligentes, · 

an~micas 1 oo la te~eratura enervante y ckJlce 1 ool cielo tramado oo -

luz, Esa ~erra a donde voy me gusta É: pobres, pequeños e inactivoi; 

los pueblos a que pertenezco se han apropiado de un lote mejor en la ".' 

batalla de la vida¡ a hormiguear indefinidame~te en tomo de migejas1-

hemos preferido entrar al sol como las cigarras oo la f&bula¡ ¡bahl se! 

1) Sierra, Justo, Viajas en Tierra Yankea y en la Eurqia Latina, ll§x!
co1 UIWl,1 1948 (Colecci~ Obras COO'¡lletas del lllestro Justo Sierra, 
Vol, VI) 1 ~g, 119, 

2) Ibidem, p!g, 189, 
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1 maslo sief1'Jre1 cantamos sief1'Jre1 puesto que todo es ilusi&i," 

Tocia esta declaraci&i1 resUllll el sentimiento de Sierra por el pue

blo nricano que se concretiza en una gran admiraci&i y saludable env! 

dia, Esta misma envidia engendraba un sentimiento de angustiosa inqui! 

tud por esa fuerza que crece y se lo lleva todo, Vefa en los Estados 

t.nidos al futuro amo del mundo, Le molestaba esa actitud de los amer! 

canos hacia el mexicano, a quien trataban como si no existiera, como -

si pudieren s~rimirlo de un golpe, y ya nos lo habfen demostrado, N~ 

ca estuvo de acuerdo con la teorfa que propon!a que .a.nftrica deberfa -

. ser para los nricanos1 ya que para §11 esto significaba que no era -

pare el americano en general, sino para los yenkees, Vefa en ~xico -

un organismo destinado a desaparecar: "Vive un maravilloso animal co

lectivo para cuyo intestino no hay alimentaci& suficiente, armando P! 

ra devorar¡ mientras nosotros cada dfa ganamos en aptitud para ser de-
· 2 

varados." 

A trevb de todos estos pensamientos, podemos ver, que Sierra sin

ti8 por su gran vecino, admireci8n y temor, sentimientos que aunados1-

produjeron en Al una visi&i muy especial de los Estados t.nidos, Su en

vidia no era ~structora1 sino una envidia que produjo en ~l un efecto 

de creaci& y s~ereci8n, De ah! su ef1'leño en educar al pueblo de "'1-

xico1 porque consideraba a l!Axico como un pueblo no instru!do1 infe

rior, y esta inferioridad era preciso hacarla desaparecar, Para hacar 

del mexicano un pueblo libre y den&reta1 habfa que ~ezar por sacar

lo de su abyecto analfaootismo, 

1) Sierra, Justo, Viajes en Tierra Yenkee y en la Europa Latina, ~· -
Cit,1 Vol, VI1 p~, 215, 

2) Sierra, Justo, Periodismo Pol!tico1 ~xico1 UNAM, 1 18791 (Colecci&i 
Obras Cclf1'lletas del Maestro Justo Sierra, Vol, IV) 1 pftg, 2ll0, 
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CN'IT!LO V 

"Toda la evoluci& social me 
xicana habrA sido abortiva y 
frustrSnea, si no llega a e 
sa fin total: la libertad,.-

Justo Sierra, 

BREVE AN.USIS Y alIDCA A LA [BlA: 

"EVll.lEION Pll.IDCA OO. PlfBLO IEXIi:Alll,; 

En este cap~tulo haremos un anAlisis y cr!tica de esta obra que ha 

sido corisiooreda ntiica en su Qfnero por Alfonso Reyes, porque no educa 

con s14Jersiticiones1 i*!ndo la verdad ill'llu!da de amor al propio suelo:

"Justo Sierra da la historia normal de llo!xico, Despierta el interfs de 

todos y est! destinada o lla!lllda a cawertirse en lectura cl4sica pare 

la juventud escolar y pare el pueblo, No es una ciega apologta, no d,!. 

simula errores, Pero su vigor intellJretativo y la generosidad que la ! 

niman hacen de ella, en cierto roda, una justificaci& del pueblo me><! 

cano, Quien no la conozca no nos conoce, y quien la conozca, dif!cil

mente nos negar4 su simpat!a, • 1 

Esta obra intenta definir al plllblo mexicano cano la resultante oo 

un proceso c~licado1 que incluye el pasado colonial, Es la reivindi-. 

caci& del pasado in~gena y colonial, El mexicano cano producto oo la 

mezcla de dos pueblos y de dos culturas, la Evolucien oo ese mismo p~ 

ble, Justo Sierra 1 considere que su obra, aunque fue tan solo provi

sional, porque podrd ser depurada m4s tarOO cient!ficamente por otros; 

sin embargo, no podrA ser nunca s14Jerada, siente que su esfuerzo no -

fue in~til porque procurft estudiar sin prejuicios las condiciones din! 

1) Reyes, Alfonso, Justo Sierra y la Historia Patria, Pasado inmediato, 
~xico1 FO(ldo de Cultura Econ&dca, 1959, p§g, 242-43 . 
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micas de nuestra sociedad, partiendo del hecho de que ~sta es un ser -

vivo, qoo crece, se desenvoolve y se transfonna1 o sea 1 "evoluciona",Y 

as!, recq¡ilando los fen&ienos sociales nexicanos1 que libros, docl.1118!! 

tos y observaciones prq¡ias pusieron a su alcance, ha estudiado "La g 
voluci6n social ne xi cana," 

Al hablarnos de las culturas precortesianas1 conside~ a la tolte

ca la m4s adelantada y la qoo m4s influy6 en otras cano la maya-quic~ 

y la azteca, sobre todo en lo referente a la organizacien taoc~tica y 

a los sacrificios ht.manos, Esta horrenda prSctica religiosa, la Cllfllla

ra con el anhelo de la divinidad que caracteriza los Sgapes eucarlsti

cos de las coouiiones cristianas; el esclavo y el prisiooero, sacrifi

cados y CIJ!lJlgados1 un!an al hombre con la divinidad, 

Hace paralelis1110S entre los pooblos antiguos del viejo mundo y los 

prehisp&iicos y considera qoo la conquista vino a acabar con el tribu

to de sangre, Aqu! aparece claralll!nte el positivista que cree en la e

volucien, ya que la conquista nos puso en cootacto con la civilizaci61) 

con el idiona y cree la sociedad y los ideales del grupo hispanoameri

cano, ~ ella surgi6 la cultura nexicana1 hija de dos pueblos y de dos 

razas, Centra la corriente antihispanista tan en boga hoy d!a1 Sierra 

se nos lllJE!stra libre y ecu&iine al considerar que nuestras ra!ces es

Un en la tierra que habitaran los pueblos aborlgenes y en el suelo e~ 

pañol: "Esta hecho domina toda nuestra historia, a ~l deoomos nuestra 
1 

alma," Y negarlo, serla como renegar del padre o de la madre, 

Sierra nos da a entender tambi~n que la historia absolvi6 la e""! 

dad del conquistador.', as! como la destrucci6n de los docl.1118ntos indÍ!J! 

nas porque los misioneros twieron como neta evangelizar 1 y al obte-

1) Sierra, Justo, Evoluci~n pol!tica del pueblo mexicano, ~· Vol. 
XII, p8g, 44, 
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ner la ventaja del Cristianisllll1 se cometer!an errores como en toda -

conquista, A111que criti~ los l!lldios por los que se llev6 a catxJ esta 

obra, la conside~ grandiosa, y exclam6 al recordar los espeluznantes 

sacrificios hlJllSnos: "Era preciso que este delirio religioso terminara, 

bendita la cruz o la espada que man:aron f!n a los ritos sanguinarios~1 

Sierra vi6 en Oltima instancia, la conquista, corro la que forz6 lllldi~ 

te 111a revoluci&i 1 el lento camino que seguía la evoluci6n indtgena y 

de esta revoluci&1 brot6 la servidllltbre legal, la el<¡Jlotaci& de los 

vencidos, que vino a atascar por decir as!, la l!l!quina !E nuestra evo

luci6n hist6rica, 

Si Sierra no neg6 que Cor11s consinti6 en el tomento !E CuauhtA

moc, trata de reivindicarlo, alegando que ~sto hizo del indtgena un h! 
roe humano, Y a111qua vi6 en el Conquistador un prote~tor paternal !E 

los vencidos, le reproch6 durnnte su falta de escrOpulos, 

Sierra se preoc14J6 y abog8 por el indio, cuyo ~cter pasivo y e

ducaci& favorecieron su opresi&, Observ6 qua el problema social !El 

ind!gena, era un problenB de nutrici& bAsitallllnte1 y de educaci&i1 y 

que para transfonnarlo1 era l!llnester prillllro1 alimentarlo mejor, y a -

la ciencia, a la escuala1 corresponderla la educaci&, A ella se dedi

c6 don Just~ cOllll un verdadero misionero, El nestizo es para Sierra el 

factor dinAmico de nuestra historia, que ha luchado por el progreso 1!l 
telectual y material de llnxico, La Indepen!Encia y la Reforma, los C!J!! · 

si!Era como dos inl!llnsos actos !E energ!a !E la raza mestiza o neC11e><! 

cana, cuy¡¡s carecter!sticas esenciales son: la indisciplina, que ccri -

la sangre española corre por sus venas y el orgullo ind!gena¡ este el,!! 

nento nestizo a111que creci8 lentanente, cons~ tuy6 la nacionalidad ne

xicana, Al criollo, lo vi8 Sierra desde dos p111tos de vista: el prine

ro corresponde al gr14Jo de hombres ilustrados que habían recibido lila 

·1) Sierra, Justo, Evoluci& política del pueblo llllxicano, ~· Vol, 

XII1 p!g, 44 
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educacien y que participe en la pol!tica llllxicana; y el segundo, al 'i 
co1 apenas educado intelectual11Ente1 pasivo, y cuyo 00gma pol!tico fue 

ver en el pueblo nexicano, la incapacidad para gobernarse y la necesi

dad de una intervencien, Esta clase fue el obstdculo de las tendencias 

innovadoras, constituye una pseudoaristocracia1 sin rafees en el pasa

do, sin tradici&i, sin historia y sin porvenir, 

Sierra no condene la etapa colonial, sino que trate de reivindica;: 

la, Adm:in1 la labor del misionero que vino a atenuar la crueldad del -

conquistador, con su piedad cristiana, pero critica esa·fusi&i de ra

zas tan desigual, de ese nestizaje que die origen a un pueblo especial, 

no libre, sino raza conquistada, aislada de los españoles, y que vino 

a constitu!r un hecho capital de la evoluci&i1 ya que el elemento in<\! 

Q!!na no pudo oosarrollarse nonnalmente y tal fue la causa del creci

miento irregular de la nacionalidad, lbbl8 ool absuroo proteccionismo 

econ8mico de la net~oli 1 que arruine nuestra econom!a, Explic8 que -

durante la colonia, hubo paz solo aparente y libertad relativa, Recon2 

ci8 sin embargo, a los buenos gobernantes, y alabe la afici8n a las l!! 

tras en esta «poca, Trate de justificar la Inquisici&i coma 111 produc

to de la ~poca, Sin embargo, su mayor reproche, es el vicio que ten!a 

el gobierno, de matar de ra!z todas las virtudes democrAticas y la in

depenooncia y soberan!a de sus gobernados, Otra actitud a mi parecer, 

hubiese sido imposible, porque depend!amos fntegranente de España, 

Si bien hemos visto que acinir8 al misionero por su obra evangeliZ!!, 

dora, le reproche el hecho de haber sumido al indfgena en 111a semidol_!! 

trla1 que hasta nuestros .tiempos atln existe, lila mezcla de religi8n y 

fanatismo, que chocan con un verdadero espfri tu religioso, Considera -

que la religi8n tuvo en sus manos la redenci& ool indio, porque solo 

ella puede llegar a lo ni1s profundo del alma hlJllBnB y le reprocha con 
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dureza al clero, su actitud: "convertido en instrumento de dominio te-

rrestre, pronto fue cubierto con la ~gida del anatema y circu!do coo la 

llama del infierno que los te6logos han hecho sentir a sus enemigos -

desde antes de dejar la tierra, Desde entonces no se inventa una m.!q'1, 

na de opresi~, no se de~ 111a sola gota. de sangre que no debiera -

convertirse en oro para el clero, l:l<!sde entonces, cuando con la concie!! 

cia de nuestra fuerza hablamos de independencia, aquel oro sirvi6 para 

pagar las cabezas de Hidalgo y de ~relos, como deb!a servir para com

prar la de Guerrero, Coondo entreviendo los horizontes del futuro ,ha

blamos de libertad, aquel oro sirvi6 para forjar nuevas cadenas, para 

hacer el gasto de esa inmensa org!a militar que desde Bustamante hasta 

Santa Arina1 Bl!llnaz6 ahogar nuestra autonom!a y nuestra honra entre li

baciones de vino y de sangre, Y aquel oro estancado en las venas del 

cuerpo social, nos imped!a vivir, paralizando el movimiento¡ el clero 

hab!a arrojado a la Rep~blica en el fondo del mar con 111a piedra al -

cuello,• 
1 

Encont"" a la Iglesia el grave defecto de sumar a su pooor espiri

tual, el material de la riqueza, y aunque admiti6 que ~ste muchas ve

ces sirvi8 para socorrer al pobre, tambi~n sirvi6 para fDllllntar la me!!, 

dicidad1 "el vicio mortal oo los pueblos crecidos a la sombra de los -

conventos, •
2 

Como consecuencia pol!tica directa de la riqueza del el! 

ro, Sierra vi8 la subordinaci6n del Estado y cano consecuencia econ&ii 

ca1 la falta de riqueza circulante, y sin esta riqueza, el crecimiento 

social raqu!tico y malsano, Este problema qued6 fonnulado al finalizar 

los tiempiis coloniales, "Pare aplazar indefinidamente su soluci6n1 la 

Iglesia consllll8 la independencia de la colooia¡ la lucha para resolver, 

lo en favor del poder civil, es la clave 00 nuestro desenvolvimiento • 

1) Sierre, Justo, "A la memoria de Miguel Lerdo de Tejada", ~· 
!f, Cit,1 Vol, V 1 p!g, 16, 

2) Sierre, Justo, Evoluci8n pol!tica ool pueblo mexicano,~,,Vol, 
XII, p!g, ·115, . 
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hist6rico en el siglo actual¡ la RepOblica no pudo entrar en el camino 

del progreso y. dBl pleno contacto con la civilizaci6n1 sino cuando, en 

el tercer cuarto de esta centuria, la hubo definitivanente resuelto,"1 

Si bien Sierra no fue ateo, he11DS visto que nunca s~atize con el 

clero y decl~ abiertan1:mte que pretendfa combatirlo en la escuela y 

en la enseñanza, a pesar de que sie"'1re reconoci6 que a la religi& -

cristiana se le deb!a una inn1msa parte del progreso de la hllllBllided,

La combada en cuanto consici!raba que ya no era C0"'1atible con el av~ 

ce de la civilizaci& moderna, por ello ere~ que la ciencia podr!a -

llegar a ocupar el lugar de la religi&i, Sie"'1re defendi6 la idea ci! -

Dios, pero nunca acepte al clero ni al dogma1 y por ello luchar§ arte

ramente por el establecimiento de la educaci& laica, 

La !Í\l!rra ci! emancipaci& la vi6 SieITB como la explosi& de un -

pll!blo .oprimido por el carActer exclusivista y antiecon&ico ci! Españ~ 

Fii! conflagraci& social porque Hidalgo '. ·· supo explotar el odio oo -
las multitudes, ci§ndoles 111a conciencia nacional al separarlos de Esp! 

íia, Consici!ra a IErelos como la figura mds brav!a, mds alta, mds arro

gante, oo mAs instinto militar, oo É abnegaci& republicana y en e

llo estoy de ac1Erdo, "r.tirelos es nuestro orgullo de mexicanos en el -

per!odo mds terrible de n1Estre historia," Habl6 tambi~n de Mina y de 

la gratitud mexicana hacia los insurgentes, porque gracias a ellos te

nemos patria, A' Hidalgo nos lo presenta conD el precursor de la inde

pendencia, y en ello estriba su nfrito¡ como un emancipaoor eminente

mente social porque trat6 de liberar al indtgena, Trat6 de reivindicar 

a Iturbide por el enorne servicio que preste a la patria y consici!ra -

injusta su muerte, porque no conoc!a la ley que lo, condenaba, era ino

cente y la RepOblica fue injusta, Mt!xico supo perdonar en el Iturbide 

1) Sie!'1111 Justo, Ensayos y textos elementales de Historia, !li!.:.fil.1-

Vol, IX, p§g, 341, 
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de 16211 al Iturbide de 16121 porque fue un gran error intentar esta

blecer un iflllerio en M§xico, 

~ Santa Arma1 tan discutido por los historiadores, Sierra cpind1-

por la p~rdida de Texas, que era un mal general y un mal ciudadano;sin 

embargo, le reconoci8 su nfri to al paralizar con audacia y astucia la 

expedici~ oo Barradas en Trurpico, En las Elenl!ntos de historia patrie\ 

Sierra trate con demasiada bondad a Santa Arma, porque se trataba de -

hablar a nl!ntes infantiles, pero en la Evoloci~ Pol!tica1 oojd qoo su 

opini&· reluciere tal cual era y no repd en echarle en cara sus des

pilfarros y su boato estlipioo1 personificaci& oo todos los defectos -

del ej§rcito nl!xicano, ·El pueblo lo vefa cDllll el hC111bre que podfa ha

cer milagros 1 pero segOn Sierra, fue el selvaoor que nunca salva nada, 

defraudador de to!Es las esperanzas, defensor de todas las causas qoo 

sirvieran a su inteifs y su embici~1 'oo soldado que nunca pudo ser ~ 

neral1 oo oficial valiente pero vanidoso, inquieto e ignorante, Es in

crefble creer c&.:i a pesar de sus errores el pueblo deliraba por §1 y 

hay que reconocer qoo ninguno que le haya conocido en aquel ti!!!l'!lo1 I! 
ya negado s~ valor, su desprecio a la muerte y su patriotis1111 ~ulsi-

vo, 

Respecto a la guerra oo ~xico con los Estados lklidos1 Sierra nos 

dice que él triunfo fue favorable al enemigo debido a las discordias -

existentes en noostro pafs, ya que se anteponfan los intereses partiiJ! 

ristas 1 el patriotis1111, ~stra suerte fue echada con el trataoo oo -

G111dal14Je Hidalgo1 y por ffn 1 aunque pare nuestra oosgracia tardf111T1Bn

te1 Santa Anna desaparecfa moment4neBnllnte oo escena, Sierra critica -

severBnl!nte a los que en oorroche de elocuencia estaban resueltos a CIJl 

tinuar la guel'l'll1 lo que nos hubiese· costado la totai anaxi&i oo ~xi

co, Sin embargo, la historia enseñarla al llUIOO que la anexi~ oo nue~ 
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tros territorios serta como el stnodo fatal para los Estados Unidos, -

ya que el QI'l.IJO sudista se harta fuerte con los territorios obtenidos 

y se erguirfa alll!nazador1 hasta provocar una lucha fratricida que des

trozarte a ese pa!s, 

Si la Inoopenooncia fue la emancipaci& oo España1 la Refol'l!lll ha -

sido considerada por Sierra como la enencipacilln del n!gil!En colonial, 

· Les revoluciones de Ayutla y oo Refoma, fueron consecuencias de cil'

clllstancias poltticas y sociales especiales 1 que las colisti tuyeron como 

necesarias en la evoluci& natural del pafs, Sierra pidie que se juz~ 

se con nenas pasillo, a los que lucharon en estas guerras, ya que te-

n~an un. ffn polftico1 un ftn social y un ffn nacional, y vetan en el -

clero, ll1 pernicioso obs~culo para el advenimiento oo la oomocracia1-

ya que ~ste no pennit!a que se le despojase de sus fueros, Mientras la 

riqueza muerta no circulase, la situaci& aconemica y social serta la 

misma, por ~so se veta en esa reforne1 la salvacilln oo la patria, Para 

lograr ~sto, era necesado arrasar con todos los privilegios, para es

tablecer un estado laico, Se irrponta a los intereses nezquinos de ll10S 

cuantos, la salvaci& del pueblo, el advenimiento de la democracia, la 

Evoluci& ool Estado, 

El triunfo reformista lo debemos a la clase nedia 1 nos dice Sierr<\ 

A la burguesta que habta pasado por el colegio y que tanta ideales y -

ambiciones, Gracias a ella tenemos tambi~n una constitucien polttica,

n!ginen oo libertad besado sobre lile transfornecilln social, l.IJ la pal! 

cie justa a Sierra, le ac~itud acusadora de Jos~ Ma, Vigil hacia el -

partido conservador, "ya que todos los partidos han co11Etido errores y 

qua en el amor a la patria todos podemos encontrar no la conciliacien 

oo iooes, irrealizable utopta1 pero s{ la paz entra los sentimientos;-
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1 
ser!a t11a desgracia imrensa que «sto fuese inposible,• 

No hablaremos aqut de las opiniones. de Sierra sobre Ju4rez1 la R,!! 

fcrma y la Intervenci&1 porque hemos preferido hacerlo de rranere n& 

extensa en la crftica a su libro "JLIÍrez su obra y su tienpc• que atJar 

ca precisarente1 y en forma 111.1y anplia1 este tema, 

Sierra da ffn a su obra con el capftulo denominado "La era actwl.; 

mismo que ser!a utilizado pare tenninar su libro sobre Ju4rez, Nos IJ! 

bla aqu~ de la tpoca que sigui8 a la guerra de Intervenci&1 perfodo -

de ardua lucha para volver al pafs a su estabilidad polftica e inpul

sando obres materiales, alcanzar nwvanEnte el equilibrio econ8mico1c,g, 

sa que parecfa illJlosible de logrer en ese fllO!rento, Nos habla de la i!J. 

troducci8n del positivismo en 1111xico por Gabino Barreda y de la sit1J2, 

ci& anSrtiuica existente, que vino a favorecer el triunfo de Porfirio 

o(az1 ya que en redio del caos 1 ~l prO!lEtfa la paz, La paz se logr811J! 

ro solamente en forma aparente, La bonanza de que gozaron lilas cuantas 

privilegiados en esta «poca augustea1 la misma que vivi8 Sierra, fue ,g, 

pacada por la obra no realiza?a: la soluci& al problerra econ8mico y .. 

social existente, y que ere similar al de la «poca in1Ependiente1 pero 

peor alln1 porque el pueblo iba ya despertando lentarente de su letargo 

y tomaba conciencia de su carencia da libertad y de derroorecia, A& se· 

le consideraba incapaz de gobernarse y para lograr tsto, nos dice Sis-

rra1 era preciso educarlo, hacerlo consciente de esa derocracia1 pare 

qua avanzare en su evoluci& natural, por tanto tiellJlO anqdlozada,¡P! 

ro cu'1 lejos estftbamos y estamos a&1 de alcanzar esta ideal soñado -

por don Justo Sierra! 

1) Sie.rra1 Justo, El Exterior, Revistas polfticas y literarias~ tll8xic[\ 
UNAll,1 (Colecci8n Obres COl!llletas del "'3estro Justo Sierra, Vol,VI~ 
P~g, 344 . 
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Doo Justo Sierra dividift aste tomo XII de sus obras co~latas 1 in

titulado "Evolu::i& pol.!tica del pL~blo r.exicano" en tres libros: 1) -

Las civilizaciones abor!ganes y la conquista, 2) El per!odo color.ial y 

la independencia1 y 3) La Repftblice, Este ftltimo a su vez est4 subdiv,! 

di do en dos partes 1 I La Piiargu!a ( 1825-4a) 1 qtll c~rende: el I~erio 

( 1821-23) 1 Fadel'Blismo y militarismo ( 1623-46) 1 y Il ~I Ratll'

ganizaci& y reacci& ( 1648-5?) La guerra de tres años ( 1658-80) y La 

Intervenciftn ( 1001-67), Tarnina con al capftulo denominado la ~ 

'l!!!• 

Esta obre es a mi juicio, sll!J!Ull!nte anena a interesante, incluso -

para ¡iersonas no Qico11Entadas en historia de ldxico, Sus notas axpli~ 

fivas al pie da la p!gina1 le dan suma fluidez a la obra, Sierra rertia 

aqu! l~ elocl;'lncia del orador, la prestancia y autoridad del juriscon

sulto, haciendo juicios a veces denesiado severos da nuestros persona

jes y errores hist8ricos 1 la sensibilidad exquisita del poeta de flm! 

do lenguaje ool habla castellana, Desde el p~nto oo vista ac:ad~~ico 1as 

el docUlll!nto capital para poder profundizar y c~render1 cu!l fue la 

visi& y postllra ool nexicano culto de principios de siglo y se~ la 

escuela positivista, de nuestro pasado histftrico, Como seguidor oo as

te ni!todo1 su idea es antetodo1 canbatir la supersticiftn con al espfr! 

tu hur.ano y ciendfico1 valorando el mo11Ento histftrico o el personaje 

con justicia, no oojSíldose llevar por al partidarismo1 ni por los pre

juicios o apreciaciones inf111dadas1 siendo a~n neyor su rn!rito1 si re

paremos en la falta de organlzaci& de nL~tros archivos y fuentes oo 

invastigaci&1 en la Clll'Bncia de cet;Alogos y en la diversidad de teri

dencias existentes hoy en. d!a pare juzgar la historia, 

Su obra es did8ctica y ,1:&io no lo iba a ser1 si 81 fue eximio edu

cador? El objeto principal de la educeci& y la evoluciftn de los pus-
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blos1-11os dice Sierra-, es alcanzar la libertad, y as! la historia se 

coovierte e~ una continua enseñanza, Las tres etapas de m.estra evolu

ci& han sido: la Independencia, que dift vida a nuestra personalidad -

naciona~ l~ de Refo111111 que dift vida a nues'tra personalidad social, y 

la de la Paz, que di8 vida a nuestra personalidad intarnaciooal, 

Profundiza en esta obre en el sentimier,to religioso del pueblo ns

xicano, Col!ll Le& Portilla, c~ara los sacrificios hll!IBl1os prehi~~! 
cos1 con el !gape o COllJni& <E los primeros cristianos, uni& que fu

siona al hombre coo la divinidad, Jil!s tarde1 cuando ya el esp!ritu del 

conquistador español1 inpregnado de providencialisro explicable en una 

~poca de innovaciooes y luchas de ideas, se ~regna perennemente cDllll 

un sello, en el alne del lll!stizo1 la religiosidad cobre !irpetu en el -

corez& del mexicano, que sie°"re identificari! todo -desgreciadanBnte

coo su catolicisllll1 no abstrecto y lll!taf!sico1 sino objetivo, como ob

jetiva fue la religi& pagana representada en !dolos que solo vinieroo 

a ser S14Jlidos por las ini1genes cristianas, As!1 lll!Zclado en la idola

tr!a e imtu!do de sl4JBrstici& y fanatisro1 el cat8lico llllxicano en !!! 

neral, iden.tificari! sus ideas. pol!ticas con sw ideas religiosas, de -

doooo vienen las etemas luchas entre cooservadores y ·liberales, que -

caracterizan toda une centuria de nuestra historia, 

hite esta situaci& ere necesaria la Refll1'1NI 1 que no en el sentido 

estrictamente religioso, sino en el anticlerical, viene a arrasar tD

dos esos errores oo una Iglesia lll!xicana que ioontificaba el poder es

piritual coo el ~oral, y que hizo necesarias arn en el orOOn eccrill

mico y social, la expedici&i de ciertas leyes que viniesen a nivelar -

la posesi&i y el disfrute !E bienes, En tearla1 fue algo necesario, y 

se llevft a .efecto¡ porque Ju8rez lo ccrisioorft indispensable, Los he

chos sin e~1 vendrfan a de11115tramos que en nada se. remedie la s.!_ 
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tuaci~ 1 porque s8lo unos cuantos se enriqL'0cier1111 y el pafs tenfa -

qie recurrir nievanente al extranjero para adquirir e~~stitos 1 y es

ta situacH!n nos iba precipitando al abismo polftico y a la bancarro

ta econ&nica1 qie darfan origen a la Intervenci8", Sin embargo, el lo

gro de la Ref~ estuvo, si n8 en el ca~o oo las finanzas, si en la 

adquisicil'in oo una coociencia oo un pueblo 005fanatizado que e~ieza a 

con¡irender qLB la rellgi& na antagoniza coo la libertad1 sie~re y -

cuando 3sta no caiga en el lioortinaje, La Intervenci& sirvi~ tambi3r¡ 

para que el pLBbla nexicana adquiriera el concepta de patria1 que al -

parecer na canacfa, pLBs iba sie~re en busca de ayuda extraña para I! 

solver sus problenas de casa, 

Sierra llega a decir a veces veladanente y a veces en forna cant'!! 

dente1 que la dictadura pLBde ser beneficiosa en algunos casos y qLB -

en Wlxico lleg8 incluso a ser necesaria1 para estabilizar al pafs q¡;e 

se encontraba en el caos pol!tico y asf, el gobierno dictatorial de -

Santa Arma, vino a tenninar las guerras que sucedieran a la independe!! 

cia1 y sin embargo1 no vino ~ste a resolver nada, ltievas luchas se su

cedieron, mSs ·sangrientas, af.i1 las de Ayutla ~ oo Reforma y los pocE

res dictatoriales de Jlhez1 encamarfan la lucha de un pLBbla rebela

do cootra una invasi8n injusta y sin escr(Jpulas, Convertido en verdal! 

ro dictador i~ulsada por la ambici&1 pero nunca por el nedro perso

nal -asienta Sierra- sino por lograr la estabilidad ool pafs y evitar 

la anarquta, En representaci8" del pafs y encamando mestre Constitu

ci&1 pennaneci8 inc8lune1 y salv8 a su patria, Afartunadanente para -

~1 1 muri8 en el clfnax oo su triunfo, cuando su i~opularidad 1 que ya 

iba en aunento1 no lagrat¡a aOn ensombrecer su nombre y asf1 pas8 a oc!! 

par un pedestal en nuestra historia, y los historiadores han luchado1y 

entre ellos, Sierra, por enaltecer sus virtuoos y qiacar sus oofactos1 

y en tratar de justificar a perdooar sus errores, 
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F~ dictador, Porfirio Ofaz1 y su gobierno, la ~ larga de las -

dictaduras que ha tenido IA!xico, Paz augustea bajo cuya sombra vivift -

el historiador, y Mnxico alcanzft un asombroso desarrollo material, en

trando por vez prilll!ra1 al concierto internacional de las naciones1a!J!! 

que a costa de nuestra subordinacien econ&dca al capital extranjero,Y 

preg1J1tamos a todos los que han censurado arteralll!nte al porfirismo: -

¿cftmo se hubiera logrado el lll!joramiento material y el equilibrio eco

nftmico si M§xico ten!a ya un siglo de vivir en bancarrota?, ,y los dos 

partidos hacfan lo imposible por destru!rse mutuairenta vendllndos~ en 

la fonna ~ ruin al extranjero:" 1Pobre Mnxico1 c~ lejos est4baJOOS 

entonces de considerarte ccm una patria!¿Y en el campo econllrricc no -

est4n actuallll!nte gran parte de nuestras industrias en lll!nOS de capi

tal extranjero y principal11Snte alll!ricano? Fu§ deslll!dida la Bll'hiciftn 

de poder de ofaz1 y sin embargo no resolvi81 a pesar de ese absoluto -

poder que tuvieron 81 y sus cientfücos1 los problemas del pds1 que -

venfan desde la Independencia, El pueblo despertaba en su natural evo

lucien, y c011Enzaba a ver en 811 no al dictador paternalista y ben8fi

co que habfa trafdo la paz1 la tan anhelada paz1 sino al do!spota, [)es.. 

de entonces, un nubarren cayft sobra toda esa §poca; su signo faddico 

no le pennitift ver en el hori~onta 1 la gran tDrlll!nta1 la revoluciftn -

que se avecinaba, y que venfa a arrasar toda su obra por pequeña que -

fuese1 a extenninar la paz1 a destruir al pds y ensangrentar al pue

blo, Cafa el fdolo de barro y con 311 M3xico se sunergfa nuevBlll!nte en 

el caos, De esta revoluciftn1 el pafs se irle reponiendo rruy lantalll!nta 

y se convertirla en busca de paz nuevBlll!nte1 en otra dictadura o peqt.! 

ña oligarqu~a de partido que conduce al pds bonanciblelll!nte y en epa.,. 

riencia de buen grado.,, pero, ¿hasta cu&noo?.,, 
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"Si este libro no fuese nacido 
de une sinceridad inmensa, no 
oser!a consagrarlo a la genera 
ci6n que llega; serta como si 
presentase una frente manchada 
a los besos de mis hijos", 

Ji.sto SierTa 

CN'ITllO VI 

JUAAEZ, SU CERA V SU TIElf>O 

Hecha por entregas 1 esta obra fue imprimida en España, lo que impE 

sibilit6 al autor a tener un cuidado personal y esmerado en su revisi6n 

carecíendo as! de unidad y equilibrio, en el momento preciso en que ya 

su personalidad le exig!a una obra madura y rica, Sin embargo, estas -

mismas. circunstancias le confieren un br!o oo inspiraci6n momanUnea y 

lila fogosidad que no existir!an con el examen sereno oo la misma, Por 

aquel entonces, don Justo ten!a sobre sus espaldas la abrumadora tarea 

de crear el Ministerio de Iristrucci6n POblica y Bellas Artes 1 lo que -

lo oblig6 a desatender la entrega oo sus cuadernos y para conclu!rla y 

tenninar as! con las reclamaciones, solicit6 la. colaboraci6i da don -

Carlos Pereyra a partir ool IX Capítulo: Aichniond y Sadowa y Que~ta

ro, Sierra mismo concluy6 ia obra con dos breves cap!tulos: "la Oltima 

tonnenta• que es "La era actual• 1 ya utilizado en la Evoluci6n pol!ti

ca del pueblo mexicano y "Los tres grandes hombres de ~xico" que es -

el discurso pronunciado en homenaje a Ji&ez en el centenario de su n!!_ 

ta licio en 1~, 

Esta obra oo Sie!Ta es esencialmente un estudio hist6rico profund!!, 

mente psicol6gic,o ya que se adentra en la personalidad y el carActer -

de JuArez, hombre a simple vista insignificante haciendo notar la iri

fluencia que tuvo en nuestra historia y concretamente en la obra de A.!!, 
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fa111i!, Canienza con la obra haciendo 1.11a serie li! reflexiones sobre -

las circt.11Stancias existentes en el siglo XIX, que favorecer&! el triu!! 

fo li! este J!KlVimiento, el n!gin1m de ooSigual.dad econ&iico-social pro-

veniente oosoo los tienpcs coloniales y una atn&fera asfixiante de la 

que ya intentaron li!sligarse los hombres de la Indepenli!ncia debido a 

la influencia 1i! los encicl~edistas, La Iglesia colonial habfe trunc! 

do tlXE contacto con la ciencia, y la Inli!penli!ncia inismá, fue una .mez

cla at'.i li!l sentimiento rellgioso y providencialista con las prinEras 

ili!as li! lioortad, A pesar de que la Iglesia negaba el Real Patronato 

al gobierno, exist!a el fuero ecleciAstico; había pues necesidad de a

cabar con estos privilegios y el clero para defenderlos acudi6 a la a

yuda li!l ej~rcito que tambi~n gozaba de fuero, Comienza as! en ~xico 

Lila lucha política, que bien podr!a consili!rarse religiosa, entre los 

reflll'llistas, que tanto ensangrentar!en el suelo patrio, El partido lil! 

rel se dividi6 pronto en: l!llli!rado1 que li!seaba hacer lentamente la A!!, 

fOIWI y radical, que la consili!raba urgente y los primeros exponentes 

li! esta idea fueron G6nez Far!as y los reformistas del 33¡ posterior

imnte, Lerdo ~o, Aam!rez, JuSrez, hanbres li! suprel!ll car§cter y v2 

!untad acelerar& este l!lllllento li! evoluci& con una verdadera ~ 

~· 

• ID! Justo piensa'iíevada a cabo la Inli!pendencia, se alcenz6 la !!. 

voluci6n ~acial 1 pero no la econ&iica, porque siguieron existiendo los 

privilegi~ del clero y del ej~rcito y le superioridad del primero,au;, 

piciada &ita por el ten.ir infantil del mexicar.o de la continua inter..:.. 

venci6n de la Providencia, Y preciSBJlllnte ef ej~rcito organizado se h.!!, 

bfa f0111111lD en la lucha li! Independencia ya que ·el Trigarante fue el -

nr.cieo y f1.11!Emento li! la clase militar, 

Al sentirne el clero privado de su situaci6n privilegiada, se de-
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fendi6 proclamando que se intentaba derrocar la religi6n de Cristo y -

al grito de "religi6n y fueros• contast6 a las primeras medidas refor

mistas convirti~ndose as! esta revoluci6n en una contienda religiosa,

El clero hizo causa com~ con el ej~rcito que tenía concentrado todo -

el poder y que dominaba la pol!tica por rredio de cuartelazos y pronun

ciamientos, Se identifica entonces el liberalismo con el federalismo1-

en contra ool centralismo militar que luchaba por imponerse a los Est.!! 

dos, JuArez, dice Sierra, con la formaci6n del ej~rcito cívico que en-

. carn6 un ideal1 un principio, destruy6 el ej~rcito hist6rico, 

El deseo de restablecer la paz, de organizar la hacienda y el ej~! 

cito e's la substancia de los docurrentos oficiales y period!sticos de -

todo el ·segundo tercio del siglo XIX en ~xico y Sierra se 11Somtra an

te aquellos hombres que no p~rdieron la fe 1 la esperanza y la voluntad 

ante tal hazaña y que lucharon a sabiendas de que se iba a provocar u

na guerra civil por la resistencia a la Reforma y que sin ver su obra, 

estaban sin embargo, convencidos de que triunfaría, fechas ya una se

rie de reflexiones sobre· las circunstancias que provocaron la Revolu-

ci6n de Reforma, don Justo profundiza ahora en la figura de Ju!rez que 

serS su máximo realizador y nos dice de ~l que no fue un hombre de ge

nio ni brillante, s6lo de gran fe y voluntad, gran tradicionalista y -

admirador de Morelos 1 representante de un pueblo religioso y supersti

cioso, imbu!do de temor a Dios y amor. a la Virgen que salvaba a esa -

raza oprimida, En varias ocasiones twa Sierra oportunidad de hablar -

con Ju!rez1 lo que le permiti6 afirmar que no era un hombre de talento 

pero s! de entendimiento ponderado qua había recibido toda su enseñan-

za de la vida y c•'Yª elocuencia nunca estwo en sus palabras 1 ya que !!. 

ra un tímida, siro en sus actos, pero que fue el eco viviente de toda 

la raza ind!gena, El ambiente del Instituto de Ciencias y Artes grl.llo 

disidente del seminario, cre6 su criterio pol!tica que ara liberal fe-
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deralista y democr&tico, Sierra nos dice que don Benito en el año de 

30 era ya un liberal consciente y nunca dejaría de serlo y gracias a -

Al y a su generaci6n 1 a los eocancipadores de las conciencias, debemos 

que vi vamos hogaño en una sociedad laica, 

Sierra se adentra en un estudio profundo de la ~poca resal tan do -

claranente c6ma una lucha de ideas políticas se convertiría en un~ ca!! 

tienda religiosa, Y es que en aquellos tie~as ser pal!tico era ser ~ 

s&i, ya que todos las partidos políticas se identificaban can las lo

gias escooesa y yarkina y al mismo tie~o 1 para la mayoría de los fie

les, saturados de religiosidad, no ser cristiano era lo mismo que ser 

atea, y la devoci6n por las letras paganas o las ideas liberales, des

moronaba la catedral humana del catolicismo, ClJ esta ~paca, Sierra nos 

dice que Al siendo estudiante, le!a las obras de Strauss con gran cu

riosidad y esta obra era en el fondo la negaci6n de la personalidad de 

Cristo, Este libro y muchas otros, principalmente los de Ernesto Re

nan que tanta influencia ejercieron en Al, eran Avidarnente le!dos por 

el joven Justo y los colegiales de su ~oca, lo qua nas muestra la el,!! 

ra tendencia de la corriente innovadora, Y sin embargo, toda la gener!! 

ci6n de legistas que hizo la RepOblica y la Federaci6n y que deseaba -

la supremacía del pooor civil como herencia del Real P.atronazgo1 fue -

cat6lica1 coma lo fueron Ramos Arlzpe1 Sta, Mar!e y el padre Mier1Qui!! 

tana Roo y Fagoaga y en menor escala los que intentaron hacer laica la 

sociedad ~xicana y lucharon contra los privilegios oo la Iglesia: !36-

mez Far!as, el doctor Mora, Espinosa de los Monteros, G6nez Pedraza 'y 

posterio11!1lnte JuArsz1 Lerdo, Zarco, Arriaga; Cllgollado1 Prieto, se10 

unos cuantos corno Zavela, coma el Nigromante, no disimularon nunca su 

inquina contra el catolicismo, As! lo que para Francisco Bulnes se CCJ.!! 

vierte en motivo oo ecusaci6n en contra del liberalismo aparente da -

Ju4rez, su catolicismo, diciendo burlonanente que siendo gobernador oo 
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Oaxaca asistía. callado a las procesiones, Sierra lo resalta continua

mente y no precisamente como un defecto, sino como esencia de un hom

bre nacido en una atm6sfera religiosa y que nunca dej6 de serlo en el 

fondo uniendo sie111=re su fe política a su fe cat61ica, 

Le reprocha 8ulnes tambi~n el Hecho de haber admitido un enpleo en 

la administraci6n centralista del gobernador Le6n en Oaxaca, santanni!!_ 

ta incondicional¡ diciendo que el "liberal" flaque6, 
1 

Sierra con lila 

autoridad admirable dice: pidiendo justicia para ~l y muchos de sus "!! 

. tepasados: "los rrexicanos de nés de cuarenta años que hemos tenido que 

pasar por tantas horcas caudinas políticas, deberíamos abstenemos por 

un sentimiento rudirrentario de pudor 1 de inventar pecados pcl!ticos i!! 

sensatos para lapidar con ellos a nuestros mayores"¡ "servir a un go

bierno cuando no había otro, ni era un crimen, ni dejaba de ser er. m~

chos c~os un deber¡ as! hicieron Ju4rez y gran nCmero de fec!eralistasf 

Tal vez pensaba en H mismo y en Bulnes que tuvieron que contenporizar 

con el gobierno porfirista, aOn en contra de sus ideas personales, Nos 

dice adem&i contra las lapidaciones de Bulnes 1 que Jwrez fue un sim

ple mortal y no un semidi6s y que por tanto tuvo muchos defectos 1 en

tre ellos la a~bici6n 1 que fue poderosa, confundiendo muchas veces sus 

intereses personales con los intereses pol!ticos¡ y este reproche en -

cuanto horr.bre es insignificante, pero en cuanto liberal es grave, y lo 

rrereci6 aunque Sierra quisiera q~'e no hubiera sido as!, En un año nés 

o rrenos
1 

sin embargo, Ju4rez se reinvindic6 y consolid6 sus conviccio-

nes liberales, 

Al referirse Sierra a la ~poca del general Santa Anna, nos dice -

que este personaje fue funesto para ~xico y que sin embargo no se le 

1) Sierra, Justo·, Ju§rez, su obra y su tienpo, ~· Vol, XIII, pág, 

61, 
2) Ibidem1 pág, 62, 
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ha estu~iado profundrurente, ya que es un modelo representativo para un 

estudio psicol6gico, En aquella ~poca -nos dice- era necesario que -

existiera un dictador en~rgico e inquebrantable para consolidar el -

pa{s y si bien Santa Anna no tenía los .tamaños! si se constituy6 ento!! 

ces en una esperanza¡ de otra manera, nos serla imposible comprer.der -

la ceguedad y reinciooncia del partido liberal, ya que el mismo G&iez 

Fades nada menos, que tanto lo habr!a criticado, luego es de los que 

desean y apoyan su vuelta al poder corno agradecimiento a pruebas evi

dentes que di6 de lealtad y patriotismo, 
1 

Santa Anna supo h~bilnente 
manejar los partidos pol!ticos ya que en unos l!lll!Entos apoyaba a los -

puros y en otros a los conservadores que se escudaban en Al para prot~ 

ger sus privilegios, Incondicionalrente, pues, cont6 siempre con las ~ 

nices asociaciones que podían ~aber limitado el oosenfreno del dicta

dor: el clero, el ejfrci to y la burocracia que rindieron plei tes!a a -

este inepto y ensoberbecido personaje hasta qLe la revoluci6n de Ayu

tla lo derrunbara pare sielr!Jre de su pedestal, 

La revoluci6n oo Ayutla, que convirti~nc!ose en guerra de Reforna y 

luego en lucha con una monllJ11u!a ex6tica apoyada en el extranjero, con.!! 

ti tu ye la gran revoluci6n re xi cana desp~s de la Independencia 1 fue o

bra del jacobismo nacional, fue su obra magna-nos dice Sierra-, Los ~ 

derados quer!an dejar a la "evoluci6n" el logro de los ideales libera

les, mientras que los radicales o jacobincs q~er!an a toda costa una -

"revoluci6n", Al principio prevaleci6 la pril!Era tendencia (leyes de -

fueros y .oosamortizaci6n) y la segunda, que le sucedi6 casi inrediata

rente, provino de la desapoderada resistencia a la prirera del ejArci

to y el sacerdocio en plena rebeli6n, y dieron origen a una guerra oo 

horror, asesinatos, robo y confiscaci6n sin cuento que ensangrent6 nue.!! 

tro suelo patrio, Se hizo pues necesaria la Reforma radical: supresi6n 

1) Sierra, Justo, Ju&ez, su obra y su tielr!JO, ~· Vol, XIII, pág, 
101, 
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no s6lo de los privilegios, sino de las clases privilegiadas; no s61o 

"abajo los fueros" sino "abajo el clero y el ej6rcito" y los jacobi

nos entonces, necesarios corno en tie/lllOS detenninados -dice Sierr""' se 

encargaron de precipitar la "evoluci6n• q1.e se había retardado, Su pr!! 

grama fi.16 desde entonces, emancipaci6n CD/lllleta del poder civil, y no 

s6lo conpleta sino definitiva para lo cual era necesaria la destruc

ci8n radical del poder da la Iglesia, como no fuera el espiritual 1 su

primiendo los fueros, las co[unidades religiosas y nacionalizando los 

bienes del clero, Las f6rmulas nuevas, lejos de chocar con el dogma -

cristiano -afil11lél Sierra- se apegaban más a ~l, al cristianismo primi

tivo, que proclamaba la promesa de un bien SL4Jrerro y el a~or al pueblo 

y a lbs desheredados, un ejenplo vivo del Divino flaestro, 

La ley Juarez organiz6 la administraci6n de justicia y er. ella pu

so la piedra fundamental de la Reforma; se sqirim!an los tribunales e~ 

peciales y se reconocía a los eclesMsticos el derecro de rew1cia a -

ser juzgados por sus propios tribunales, Resultado de la ley contra -

los bienes eclesiásticos fue la confiscaci6n da bier.es ~el Obispo de -

Puebla y la el<pulsi6n de ~ste, En junio de 18561 Lerdo promulgaba su -

ley; con un severo preMitulo en que se condensabar. las razones econ6mi 

cas que la justificaban y que se reducían a la necesidad social de po

ner en circulaci6n una masa de la riqueza casi i"llroductiva, se procl.!! 

maba la desamortizaci6n de fincas rGsticas y urbanas y la prohibici6n 

de act¡uirir y administrar bienes ra!ces, La Iglesia no pLJdo aceptar 6~ 

to oobido a la falta de visi6n de P!o IX -nos dice Sierra- y esta acti 

tud tomada por la I3lesia y su decisi6n de apelar, para sostener sus -

privilegios, a los senti~entos religiosos, abría un período de 10 a

ños de guerras ¡le religi&i en ~xico, ya que convertía al s~re amigo 

del poder civil en enemigo resuelto de la Iglesia, dardo entonces a la 

prensa reformista un tono anticat61ico y a la guerra de tres años un -
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car~cter inconoclástico de "odio al fraile", Los liberales no se atre-

vieron entonces a ir hasta el fin de su pensamiento y declarar la li

bertad de cultos sin religi6n ninguna privilegiada, que en nuestro -

pd!s -dice Sierre- hubiese sidc "unidad en analogía de supersticiones"
1 

pero conclu!da despoos esta Refo1111a1 la Iglesia, que vil! en paz a la -

sombra de la Consti tuci6n, dete estar agradecida de que se haya const!, 

tu!do una Rep~blica laica, 

Comonfort, un hombre de moderaci6n y ponderaci6n1 podía ser y eso 

aspir6 a ser, un restablecedor del orden, un mantenedor de la paz, nu!! 

ca al jefe de una revoluci6n1 -dice Sierra-, pues no pudo sostener los 

principios de la revoluci6n de Ayutla, La Constituci6n fue votada en -

1857 y con esto la gran promesa reformista estaba cumplida; unos se ~ 

sist!an a jurarla, otros se retractaban, y hab!a una conmoci& social 

en la familia, en el hog ·, las dudas terribles entre el deber religi!! 

so y el deber civil, En el momento en que la Constituci6n se promulg61 

no era posible ClJ1lllirla, era un ideal y nada ir&; o se consideraba n.!:! 

la e impracticable o se gobernaba con ella provocando la guerra civil 

y el presidente, ante esta situeci6r. pera ~l insostenible, di6 el gol

pe de estad~, reduciendo a prisi6n a Ju~rez y otrcs refcntistas; se -

convertía as! Comonfort, en un revolucionario a cambio de su investid.!:! 

ra, y dMdose facultades CJm!modas1 convocaba ~ un congreso que elabo

rase ...-a nueva Consti tuci6n porque aqu~lla no satisfac!a las apiraoio-

nes del pa!s, El clero y los conservadores lo apoyaban porque preten

dían exigi"r la supresi6n de las medidas reformistas, mientras los li~ 

rales en tomo a JuArez, presidente de la Suprema Corte, luchaban por 

. imponer y salvaguardar la Constituci6n, La guerra entre estos ~os p81'

tidos1 liberal y conservador, se n- de Tres Años o Gwrra de Refor

ma y siendo ideol6gica y fratricida, ha sido tal vez la ~ crwl y -

1) Sierra, Justo, J~rez, su obra y su tiempo, ~· Vol, XIII, p~g, 

99, 
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sangrienta de nuestra patria, 

Sierra nos dice que en el manento en que Juárez quec6 c011c presi

dente, era nadie; un personaje que difícilmente pod!a ccmunicErse con 

el exterior, debido a su timidez y al aprendizaje tan tard!o del cast,; 

llano, para quien era un doloroso esfuerzo la oratoria pol!tica y que 

estaba rodeado de hombres de mayor inteligencia que la suya, llegando 

incluso ~l a reconocer con agrada una e~pecie de vasallaje psicol6gica 

· de OceJ!!:o, Seg(n testimonia de Lerda, las influencias ajenas robuste

cieron, pero na suprimieron sin embarga, sus propias elerrentos ya que 

~l lleg6 a su vez a influ!r en las inteligencias superiores, can la e

nerg{Ei poderosa de su voluntad, Juárez pudo haber sido apresado par la 

reacci6n desde el principio y ~sta hubiese triunfada¡ a haber sida fu

silado par el pelot6n ee saldados de Guadalajara a quien canmovi6 Pri,; 

ta, pero la captura de Juárez en esos manentos na se hizo parque le d.!! 

ban muy paca importancia, Era simplemente el india Juárez; y un india 

pad!a ser eliminado en cualquier momento y por ~so lo dejaron partir -

"felizmente" 1 dice Sierra, Respecto a la acusaci6n que se ha hecha a -

Juárez al saUr de Wanzanillo de abandonar el pa!s, sin pedir penniso 

al Congreso, Sierra lo defiende alegando que no s6lo no abandon6 el P.!! 

!s puesto que s6lo tenía por intenci6n ir a otro puerto de la RepGbli

ca y no pad!a atravesar el territorio en esos mementos infestado de -

conservadores, sino que en ~l estaban sumados y concentrados todos los 

poderes legítimos y na pad!a dejar la residencia de los poderes feder.!! 

les, ni pedir permiso al Congreso, porque ~1 era los poderes federales 

y se habr!a tenida que pedir a s! misma permiso; Al era a un tiempo E

jecutiva, Legislativa y ~udicial, 

Respecto al nanbramiento de ()!gallada cama ministra de guerra y de 

la suprema jefatura del ej~rcita can facultades ann!mccos en Guerra y 
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Hacienda y Elll'!ll!simos en otras ramas, que ha sido considerado por mu

chos historiadores como un error de Ju!rez1 Sierra ncs dica que fue un 

acierto, ya q~e frente a un s~lido poder militar, ~l antepcn!a su po

tencia moral y la fe y confianza en el triunfo final, Con una voluntad 

de acero, se esforz6 en disciplinar a sus soldados, tarea tit&uca de 

la cual el generalísimo reformista no levanM la mano ni un d!a, ni u

na hora, y que acab6 por poner en manos del gobierno de· Jt&ez un .ej~.!: 

cito que di6 al traste con el viejo ej~rcito de la reacci6n, 

Sierra piensa que el partido refonnista se anot6 su primer triunfo 

con el fracaso moral de la reacci6n en Tacubaya y no deja de reprochar 

a ~rquez por tan inicua y cruel acci6n1 acto digno de las hordas cua

ternarias, Pero no olvidemos que la guerra sin cuartel ent~ en boga -

con la feroz matanza de Zuazua en Zacateces ¡ esos tieni:os ardientes y 

atroces de sangre y desolaci6n 1 de muerte, de altísimos ideales se ex

presaban en los dos vocablos ,,&; grandes del lenguaje h•nano: religi~n 

y libertad, No eran los ataques de los refonnistas contra la Iglesia, 

sino contra los abusos que se cometían a su soobra1 y la Iglesia -nos 

dice Sierra~ y en ello estoy de acuerdo, no debi6 predicar la guerra -

menos la guerra civil 1 ya que es divina y por tanto, tiene que ser so

breh1111ana, Sin embargo, se convirti~ la guerra en una lid entre el Es

tado y la Iglesia: la constituci6n de la sociedad laica, Los cMrigos 

y los españoles se convirtieron en la bestia negra de aquel gran dia

blo rojo, ·ajeno al miedo y a la piedad y los guerrilleros reaccionarios 

no les iban a la zaga¡ el flujo y reflujo de bandidaje dejaba sin se,..;. 

via a la patria expirante y mientras los conservadores ve!an la salva

ci~n en Euro¡:a1 los liberales creían que con el auxilio da los ameri

canos se podía concluir aquella situaci6n, Triste postura ai:q¡tada por 

ambas partes, El concapto de patria por quien es preciso sacrificar -

los intereses .más caros de los partidos 1 se velaba y alejaba lamenta--
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blelll!nte, -nos di.ce Sierra- de la lll!nte de los lochadores de s¡uella ! 
poca de torlll!ntoso crecimiento, Pas6 al seg1.r1do tdnnino; viv!an en el 

prilll!ro intensBlll!nte la religilri y la reforna, los dos enemigos hered! 

tarios, 

Y as!, se procedi6 por fin a la ejecucilri de las medidas refonnis

tas en el orden pol!tico (Independencia de la Iglesia y el Estado), en 

el econ&nico ( tecionalizaci&i de bienes del clero) y social ( matrimo

nio civil) pugnando por inco11Jorar estas leyes.a la Constituci6n mis1111, 

Realizar esta reforna que desannaba a la Iglesia y la privaba de sus -

bienes y su tutela moral fue la gran preoc14Jaci6n del presidente J~ 

rez que por fin expidi6 las Leyes en julio de 1659: 

1A Inclepem!encia absoluta entre el Estado. y la Iglesia, 

211 S14J·resi6n de collJoraciones regulares de sexo masculino y secular! 

zaci6n de los sacerdotes, 

Jll Extinci6n de cofrad!as1 archicofrad!as1 hernandades y en general -

todas las corporaciones o congregaciones, 

4ll Cerrar los noviciados de conventos de monjas, conservAndose los -

que actuallll!nte existen 1 en ellos 1 con sus dotes o capitales, 

5ll Nacionaliiaci6n de bienes del clero, 

6A La autoridad civil no intervendr4 en la remuneraci6n que dan los -

fieles a los sacerdotes, 

Adem4s se proclM.a la libertad religiosa por ser ~sta necesaria y 

exigirlo as! la civilizaci6n actual, 

La Independencia hab!a disuelto el .regimen colonial en el orden P.2 

l!tico y la Reforna lo concluía legallll!nte en el aspecto social, Ni la 

Coostitoci&i de· SI ten!a t6ll'aña trascendencia, ya que solo bosquejaba 

la Reforna
1 

y el gran acto pol!tico de 59 la fonnulaba en t~nninos c~ 

platos y la legalizaba toda¡ el Estado acX¡uir!a un cardcter plenamente 
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laico en consonancia con la civilizaci6n moderna y la Iglesia Cat6lica 

quedaba priva da de ciertos 6rganos y recursos y pi.e de decirse que en -

rigoo; en cuanto no se refería a su objeto esencial, la religi6n queda

ba bajo la depenooncia ool estado, Sierra nos exhorta a aprenoor de -

los pr6ceres de la Refonna, ya que fueron muy Sl4Jeriores a nosotros y 

nos dice que si la educaci6n c!vica se basara en el Evangelio y la ley 

fundamental, seña la magna_ obre del siglo XX en Ubico, la é cns
tiana y la mds patri6tica, 

La mire principal de Ju4rez al negociar con los bienes del clero ~ 

ra el objeto de tener una garant!a para obtener .., e~~tito de los -

Estados lklidos pare armar el ej~rcito liberal y dar as! el golpe de -

gracia a la reacci6n, Y en efecto, a ra!z de la e><pedici6n de la ley,

Lerdo sali6 rumbo al pa!s vecino a negociar dicha e~restito, el cual 

era poco patri6tico, Nuevamente la noci6n de patria se desvanec!a ante 

la pasi6n política ya que pare obtener lo que Lerdo se proponía y pare 

interesar al gobierno de Buchanan, necesitaba el gobierno oo Veracruz, 

dar ooa oorncstreci6n palmaria de adhesi6n y coilfianza al pueblo norte! 

mericano, y esta no fue la menor causa del ·Tdo, llac l.ane, Los libera

les se sent!an con derecho a pedir ayuda a los Estados t.nidos porque -

los conservadores estaban apoyados por la Iglesia que consideraba el -· 

gobierno reaccio~ario el legítimo porque hab!a sido reconocido por los 

ministros. extranjeros y le daba su apoyo cuando deb!a haber permaneci

do neutral aunque considerase que el ej~rcito reactor era el ej~rcit~ 

de Dios¡ parece cano si se propusieran acent~n el car&cter religioso 

de la lucha y confundir con la causa de las clases privilegiadas la oo 

la fe cat61ica y a esto contribuía el odio a la Iglesia que realmente 

existía en muchos de los jefes liberales, marc&ndose.entre todos por -

su espíritu. cler6Fobo el gobernador Gcnz4lez Ortega, hombre jacobino y 

exaltado, sab.redo oo Revoluci6n Francesa, 
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Sierra opina y yo con ~l que Tdo, Uac Lane- Ocampo no es defendi

ble y que todos los que lo han refutado, lo han refutado bien y siem

pre han tenido raz6n, No co"'1rende c6r.o horr.tres de la talla moral de -

Juárez y ~o, c~aginaron esa obra de tan claro aspecto antinacio

nal1 desesperados y perdiendo la fe en la patria misma, El presidente 

estuvo dispuesto a ratificar el tratado y esa rati ficaci6n de~end!a de 

la aprobaciOn del Senado Bl!llricano¡ hubo facultad condicional y desp~s 

p~der formal del plenipotenciario de Mt!xico en Washington para aprctia:; 

lo, Sin embargo, -dice Sierra- ~sto no equivalía al hecho mismo oo la 

ratificaci6n que hubiera sido un acto claro, expreso, formal y calzado 

con la firma del presidente da la RepGblica y que no existe ni ha exi~ 

tido 
0

jam4s dicho doc"'8nto, Este tratado se puede resunir en un cando-

minio dentro del territorio llllxicano en el Itsmo da Tehuantepec y en -

tres zonas de nuestra frontera norte, un pacto de reciprocidad de au1_ 

lios en la misrra frontera y una serie de concesiones en el orden fis

cal y mercantil¡ era un tratado ~sima cClllO lo son sie"'1re los de a

lianza con el m&l fuerte 1 ya que los derechos 1 que adquiría Estados U

nidos no se diferenciaban en un Apice ele los que podía poseer un go-

biemo en su propio territorio sobre una fracciiln de ~l. Es la respon

sabilidad ante la historia la que Sierra les deja por entero a los au

tores del plan, ya que fue una sombra que nubl6 las figuras de los ca~ 

dillos de la Reforma, Pero trata de CQ"'1render esta actitud de Juárez 

como tantas otras 1 alegando que prefirieron ceder algo aunque nos men~ 

cabase ta"'1oralmente1 para evitar perderlo todo1 y que aceptaron ese -

sacrificio cre~ndolo un triste e ineludible ~ber, S6lo así se expli

ca este error 1 ya que est! plenamente convencido de que hombres cama -

Juárez1 Oc~o y lerdo no eran ni podían ser traidores, A trev~s de su 

libro, en su intento desesperado por reivindicar a Juárez, se dedica a 

deioostrar que Juárez y los reformistas lograron que la intervenci6n a

mericana,. mornentdnearnente efectiva, no llegara a organizarse nunca en 
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lli!xico; en cambio los reaccionarios lag~ organizar con prop&itos 

pennanentes la intervenci& europea, Y para terminar, opina que el Tdc 

Mon-Almonte1 celebrado con España por los conservadores reconcciendo -

deudas por asesinatos COlll!tidos contra ciudadanos españole:, era igual 

de ominoso y vergoozante, Esfuerzo desesperado por lograr el equili

brio de ambos partidos, Trataba Sierra de de~ootrer. que ambos eran i

gual de antipatriotas, 

Respecto a la ayuda prestada por los norte!lllEricanos en hit& Liza¡: 

do1 contra la flota de Miran& "el lllrqils de la Habana• y el "General 

Miran&•, que habfa sido aniada con la anuencia española, Sierra la -

coosidere como una violaci& al derec~o oo gentes; pero aprueba nuev&o 

mente la conducta de Ju!rez, ya que seguro de encontrarse con buques e~ 

pañoles, enfrente, recurri8 a su natural aliado: los americanos, e hi

zo perfectamente bien -dice Sierra-, ªAunque la policifa del nar te"i 

torial tocaba a los 1111xicanos1 en aquellos tie~os -afima- los &¡¡ices 

del derecho, trat&ndose de nosotros, quedaban fuera de consideraci8n.

no se tenfan en cuenta porque. no ~ranllS IJ'la naci&, Considero ~ste IJ'l 

juicio lllJ}' benigno hacia los liberales 1 ya que coo.o sie~re 1 cada par-

tido recurrfa a un aliado porque el concepto de patria no estaba lllJ}' -

c.laro, y los conservadores estaban entonces exactamente en la misma -

postura que los reformistas, Como era natural, la prensa reactora ren2 

v8 sus disparos contra el patriotismo oo loo gobernantes reformistas -

considerando el Too lllc Lane como un delito de alta traici8n1 aden& -

de haber recurrido al auxilio efectivo de los Yankees y ese reproche -

sigue existiendo -alusi& a Bulnes- a~ en nuestros dfas, Sierra cons,! 

dera pueril el cargo y defiende nuev!lllEnte la postura de Ju&rez dicie!! 

do que en ilJUaldad de circunstancias cualquiera hubiera procedido de .! 
d8ntica manare, y ere esa la &iica tabla de salvaci&1 Y. Jlhez y sus 
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ministros se asieron a ella para salvar su causa e hicieron bien, A~ 

te que el acto de los alll!ricanos haya sido censurable pero eso no im

portaba a Jthez y es su accien la qua hizo historia, ne las lecciones 

de derecho internacional, Aquf ne parece un tanto exagerada su defensa 

desesperada a Ju!rez, 

Con el triunfo de los liberales en Veracruz, la lucha fue cede vez 

n& tenaz¡ represalias, asesinatos, captura de conductas¡ pero ya na

'":ª dudaba del triunfo de la ceusa porque eso serta negar el ideal, La 

actitud intransigente de JuSrez habfa terminada la ccesti& pclftica¡

nada que estwiese fuera de la canstitucien serta soluci8n posible; t2 

da transacci& se basarfa sobre el acatamiento de la Ccnstituci& y la 

Refor;na, Por ll1 intento de transacci&i Degollada fue prccesada1 sufrie!! 

da desde entonces un terrible calvario rr.cral 1 una tragedia psicol8gica 

que ccnnueve a Sierra, y que reallll!nte nos hace vivir can ~l una teaj 

ble angustia, Degollado habfa dada teda a su patria y su nombre era P.!;! 

ro¡ sin embarga entreg6 su reputaci& al escarnio y a la rraledicencia 

declar§ndose responsable del robo de la conducta de Dobladc, haci~ndo

la sufrir desde entonces su sensibilidad enfemiza, Pera mAs a~n, su -

plan de pacif~caci8n a trav~s del ministro ingMs para obtener la paz 

y salvar la Refarrra1 fue considerada cama una aberraci& y una locura¡ 

la intervenci&i extranjera hurr.illante y deprinente era para ~l el se

creto de la paz y este caso extraordinario de deserci& que ccnstitu!a 

ll1 delito contra la moral c!vica fue motiva de procesa par parte del -

gobierna de Veracruz, Pero esta supresi8n -piensa Sierra- fue demasia

do dura, demasiado cruel de parte del i"llasible Ju&rez, Oe~clladc pi

die al Congreso, al saber la nuerte de 0C6Jllla 1 que le permitiese eva

dirse manent§neamente de su prisi8n para vengarla y ~ste comprendiendo 

la necesidad que tenfa dé levantarse definitivalll!nte 1 y recobrar su -

puesto en la histeria, lo deje partir, le deje morir, y as! alcanze el 

perden y la glorificaci& ante el partida liberal, 
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Hac!a tie"llo que la gloriosa caJlllaña de Miram(n oo 6al11J1anca 1 Ahu! 

lulco1 San Joaqu!n1 Tacubaya1 Estancia de les Vacas 1 parecla que ter¡.:;. 

drla un coronamiento fatal; las derrotas de Silao y Calpulalpan fueron 

la aseveraci6n oo este presentimiento, La reacci&i expira~a y se nega

ba la anriist!a¡ no perdonar, era el pan cotidiano oo aquellas almas ~ 

ridas¡ no olvidar (annist!a quiere oocir olvido), era para quienes ha

b!an hecho la ruda tall'!Jaña "ele los tres años" una obligaci6n sagrada, Y 

a esta sangrienta guerra seguirla la nueva conmoci& oo la Interven

ci6i y el lll'!lerio que hizo agonizar a la Patria, 

El año ele 1861 fue un caos gubernamental; mOJ.tiples factores vini! 

ron a hacer fatal la situaci(n y sin errbargo1 la RepOblica sali6 a fl,!! 

te debido a la Intervenci6n francesa que la libr6 de caer er. la ana!'

qu!a e hizo cobrar a todos los nexicanos la conciencia del concepto P! 

trio, 

Por aquel entrnces ~l'Bll'QS deuckires de Estados L.nidos pero esta de!!, 

da no era urgente liquidarla, 4!'illl'OS deuckires de España por 111Jcho m&i 

de lo que justamente la oob!amos, deudores de Inglaterra y deudores de 

Francia a trev8s de 11, de Saligny1 corredor pagado por De ltlmy que -

trataba de hacer bueno el pseudoc~dito Jecker nacido oo una estafa !J! 
gantesca, 

La actitud antiespañola en ll!!xico era cada vez nds profunda y el -

misnD Sierra COll'!Jnmlil por q~ exist!a ese odio reconcentrado contra :"" 

la llllldre patria, Esta postura si bien nunca t1ll cambiado COllllletanente 

s! vino a cambiarla el Gral, Prim dentro. lill nGcleo director lil la re

voluci6i reformista, iniciando una nueva era en las relaciones españ~ 

las y nexi~as, Con la expulsi&i lil Pachaco ministro de España, la s! 

tuaci(n sa hizo m!s tensa y a la intenci6i lil hacer afectivo el Trata-
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do Man Alrnonte, se agregaba aden& al deseo de resucitar en 111!>.ico la 

dinast!a de los Borbooes, Sin embargo, España no se decidfa a hacemos 

la guerra, sin la seguridad de que Francia interviniese tambiftn 1 por -

el temor a los Estados Uiidos que podr!a causarle cmrplicaciones en C!! 

ba; pero a medida que la secesi&i se hac!a inevitabla1 los deseos de -

la reina española to1111ban cuerpo ostensiblemente, 

Ju&rez habfa aceptado la responsabilidad por el robo de la conduc

ta' de la legaci& inglesa llevada a cabo por los reaccionarios, ya que 

el crftdito era legftimo (y ~sta era la diferencia con el de Jecker) y 

sobre el particular, habfa trataoo con Ur, Mathew, Era colosal esta -

deuda con los tenedores de bonos ingleses, en el sentido de lo despro

porcionada que a nuestros recursos era la sola obligaci& de pagar l~ 

interes~s de esa deuda1 con la cual no podf!!lllJS y en cambio ellos s! -

podfan. estrangulamos acaparando nuestros recursos aduanales, A pesar 

de la probidad de nuestros ministros, el erario estaba en tancarrota -

al dfa siguiente oo la nacionalizaci& de los bier.es del clero ya que 

la riqueza de la Iglesia era menor oo lo que se cre!a y hab!a disminuf 

do mucho con la ley oo desamortizaci&i de Lerdo; ade~ de que •uchas 

personas se enrlquecieron entonces ilegal1rente1. y lo poco que queca en 

las arcas pOblicas sirvi6 para atender a las primeras necesidades y a 

la liquidaci& ool ejftrcito, Los extranjeros nos exigfan con su apre

mio la suspensi:6n de pagos que hiciese indispensable la intervenci6n .!! 

duanal, por parte oo los ingleses¡ borb&ica, por parte de los españ~ 

les 1 e irrperial por parta de Napole& III, 

Francia trataba de hacerse pagar la deuda Jecker que a cambio de -

600 000 efectivos nos exigfa 15 millones, Saligny era el enviado del -

duque de tklmy hermano bastardo de Napole6n III y primer interesado en 

este asunto, aden& de que tra!a la mira n& o menos oculta de establ,!! 
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cer un llllJerio europeo que contrarrestase el predominio de los Estados 

U.idos y acle~ de apoderarse de Sonora para explotar las minas, El i!! 

cidente del cateo en la casa de las Bonitas, cuya superiora pidi8 pro

tecci8n al ministro de Francia, di~ pretexto para que Saligny subiese 

de tono y tuviera ya una actitud grosera con Zarco, ministro de Rela

ciones; todos interven!a, tutoreaban y reclanaban en la fonna ~ in

justa y ~xico soportaba todo, Sierra nos dice que si bien la Im~pen

dencia ncs deslig8 oo España y de la Iglesia, lll!diante la lucha de In

tervenci8n Francesa nos emanciparflll!lls por fin de la tutela diplom!ti

ca y entonces por fin podr!lll!IJS conceptuamos CD!ll 161a verdadera na

ci8n, 

Durante ese año de 61 el gabinete cambi8 continuwrente de minis

tros, Zarco en Relaciones y Goll!maci8n; Prieto en Hacienda; Ram!rez -

en Justicia e Instrucci& PGblice y despils en Fanento zurcioo a los -

anteriores desplegaron 161e febril actividad, El gobierno ejerc!a la -

dictadura, ten!a en sus manos todas laE facultades pero no lograba ha

cerse oll!oocer por nadie, Su carScter y tenaci.dad le dieron el telllJle 

necesario para sobreponerse a los adversos acontecimientos, Respecto a 

la debilidad del presidente que Bulnes pondera ir&iCB111!nte 1 Sierra lo 

OOfienOO diciendo que COlllJ h\lllMO tuvo debilidades porque todos las ~ 

ne~os, pero que no constituyeron ellas la esencia de su car~cter, 

Respe"cto a los que han hablado nal de alg161os ministros da Jt&ez 

dudando aOn de su probidad, nos dice Sierra que el peri8dico es una · -

fuerza educativa o destructiva y qoo la prensa de chantage le produce 

ira, y contra la prensa de aqoollos tifas, que dec!a qoo Guillenoo Pri!!_ 

to era un ladr8n1!1lnt!a ~os dice, indignadcr lll!nt!a con c!nice pasi8r¡ 

ya que hac!a de todos los fracasos financieros a Prieto el chivo expi,!! 

torio que era ultrajado en todos los tonos achac!ndosele todo el ci4fi-

117 :. 



cit fiscal, Sierra lo defiende, lo considera un gran ministro a; Ha

cienda, un perito en cuestiones fiscales y lo exalta corr.a magn!fico -

poeta; esta actitud contrasta notablen.;nte cor la de doo Carlos Perey

ra que se e><presa despectivaioonte de Prieto, 

~ Lerdo, a quien se achacaba un turbio papel en el brindis del '! 
sierto en el 47 nas dice Sierra que 31 sienpre rechaz8 el cargo, pero 

q~ no le extrañarla que hubiese sido cierto su deseo de anexi& a Es-

. tados lklidos en un manento de ofuscacien el'. que ve!a lejana la emanci

pacien total de nuestro pa!s que no ten!a fuerzas ya para sobrevivir,

~ Gonz&lez Ortega opina que a pesar de que era ht.milde1 estaba a p111-

to de.ceder a las excitaciones de los clubes, sobre todo del que pro

clamaba su candidatura a la Presidencia convirti~ndolo en"Uaire de -

Palais" que destronaba al re) "fain~ant", Atr.que en esos momentos re

sisti81 pronto sin embargo, cambiar!a de postura, la figura del Gral, 

Gonz!lez Ortega inpresione sienpre vivaioorta al historiador cuando era 

adolescente, Considera que la actitud anticatelica de Ram!rez cause -

profunda alama e inquietud er. la sociedad de la ~poca 1 aunque haya s!, 

do excelente ~nistro oo FOllllnto, 

Verificadas las elecciones en que s8lo el partido liberal tome par 

te, resulte electo presidente Ju.!rez en mayo de 1861, JuArez dec!a por 

aquel tienpo al general don Ignacio "'3j!a 1 casi con !§grimas en los o

jos: "no es posible gobernar en estas condiciones, nadie obedece, a n~ 

die puedo obligar a obedecer, 11
1 

La situacien del erario se hada ya -

verdaderlll!Ente insostenible comenzando as! los pn!stamos forzosos, lo 

que convirtie definitivamente a la alta burguesía en partidaria de la 

intervenci& futura, porque ve!a a los liberales cerno salteadores y • 

1) Sierra, Justo, Ju§rez, su obra y su tie!lflº• !!2:..f!!• Vol, XIII,pdg, 
274, 
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plagiarios¡ y esta hostilidad se femen taba a~n ~s COITO ura pre testa 

de los conquistadores condendos a obedecer a un indio, Pero este indio 

- nos dice Sierra - "era un inmevn poste que resultaba un asta en que 

flotaba una bandera, la bandera de la Refonna 1 la que en roodio del h? 
roondo hurec!n de la Interuenci&i y el Ilí!Jerio ita a torr.arse en bande

ra de la Patria,• 1 JuSrez en aquel entonces era cada vez m&s ilí!JopU

lar; a la popularidad de Lerdc que se codeaba con la burgues!a cocse?'

vadora mcderada1 a la popularidad de Gonz4lez Ortega en el ej§rcito 1 a 

la nela voluntad de la colonia extranjere, se agregaba ura c&ara. cm¡.. 

pletaroonte hostil integrada tambi§n por eleroontos lerdistas 1 dobladis

tas y orteguistas que mis tarde le her&. una peticien para que abanOO

ne la presidencia y se10 por un voto se librarla de hacerlo. Y aqu! -

menciona Sierra al reproche tunultoso que se le ha hecho sieqire a Ji! 

rez de ambici& y apego al poder y nos dice que no esencialroor.te esta 

pasi& constituye una falta, porque es un iií!Julso natural en la humanl 

dad y que ader.!s en ~ no se deb!a al goce del poder en s! sino por el 

anhelo de probar que 111 indio podfa llevar a t~rmino un prop&ito de -

civilizaci6i, Esta tencmncia a apoyar las dictaduras y considerarlas -

bonancibles en algt11os casos es constante en Sierra a trav§s de sus -

juicios histericos1 como lo V!!~os al opinar de Santa Arina, de J.hez y 

de [)faz, 

La muerte de ~o, !:egollado y Leandro Valle, vinieroo a ensClll

brecer aGn l!l!s el horizonte que ya acusaba nubarrones de tornenta y en 

roodio de una inmensa e><eitaci6i de &.irnos estalle la lay de suspensi& 

de pasos, cambiando entonces a su Ministro de Hacienda por don Higinio 

Nr.iez y al de Relaciones por don lbnuel Ua, de Zallilcona, hon;bre de FÍ

nas maneras y muy cultivado, a Leen Guzm!n en Justicia, y a Zaragoza -

en Guerra, re la suspensi& de pagos, del triunfo de los esclavistas -

1) Sierra, ~usto, J~z. su obra y su tillllJlo, ~· Vol, XIII, p!g, 
m, 
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en Estados Lllidos que los hac!an i111Jotentes para intervenir en los a

suntos rrexicanos iban a cuajar los cAlculos pect.niarios de Inglate1Ta1 

las demandas arrogantes de España y los si.eños de Napole8n1 en la Con

vencien tripartita, Se intente evitar ~sta mediante el Convenio Corwin 

por el cual los Estados Lllidos se e~car¡;ar!an del pago del inten1s de 

la deuda inglesa al 3~1 durante 5 años¡ Ml!xico deber!a reembolsar este 

dinero al e/. de inten1s con la facultad por parte de Estados Lllidos de 

l~ retencH!n de tierTas p~blicas y derechos sobre dnas en Baja r.au
fomia1 Sonora, Sinaloa y Chihuehua, llegandc a ser esta pro~ie~ad ab

soluta de Estados Lllidos en el tlrmino de 6 años, Tratado cfnico y ver 

gonzoso prq¡uesto a t.na r.aci& agonizante -di.ca EierTB-, El tratada -

lec Lane callllarda tan s~la derechos tellllorales en ni.estro terTitorio1 

aquf era casien de territorio en el caso probable y segurc de no pode¡; 

se saldar el ominoso pagan1, Igual111!r.te1 Inglaterra proponfa evitar -

la intervenci& europea, a cambio de inspeccionar por cinco años las !! 

duanas y rentas con cuatro comisionadas ingleses¡ ante la regnitud de 

este Ccr.venio Wyke-Zalracona1 la promesa de pagar no salo lo que resta-

ba de la conducta oc~ada por Doblado en la!Jl.llil Seca 1 sino los 600 000 

pesos violen•nte extrefdos por t.l!rquez de la Legaci& Bri tdnica ªP!!. 

recfan como alga sect.ndario, El control de nuestras aduanas era evide.(! 

terrente la intervencien que sacrificaba la dignidad de la patria y se 

rechaz8 el tre~do ominoso, derogando la ley de suspensi8n de pagos,P.!!_ 

ro toda era ya in~til, La intervencien era ya un hecho y veinte dfas -

antes de finnado el convenio ( 21 de novie~bre) se habfa finnadc en LIJ!! 

dres la Convenci~n Tripartita ( 31 de octubre), 

Habfa monarquistas en ~xica pero no habfa partido mon~rquico y e!! 

tre ellos todos disinulaban1 incluso Alani!n, Las logias mas8nicas qua 

engendraron el ~artida liberal en Ml!xico1 engendraron ta~bi~r. el cen

tralista que fi.e desp~s conservador, Santa Anna siellllre ~abfa dado -
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boato mon!rquico a su gobierno y al parecer la tenQincia a tener este 

tipo de gcbiemo era lllly cleira desde la Apoca de Iturbide, Ya en 1840 

Guti~rrez de Estrada escribfa un llJ&culo expooiendo la conveniencia -

de establecer en Mftxico lila 10011arqu!a pare que se estabilizare asf la 

situaci& polftica, Entre los ccrspiradcres lkxicancs en E~a -nos -

dice Sierrs-- •sa cOll'l!t!a el delito de alta traici& ya que posponfen -

la existencia de una patrie auton&nica y litlt! a la consecusi& de ir. 

f!n polftico; sacrificaban el ser al modo de ser, No pocos de ellos e

ren hombres de intachable probidad pe~ooal 1 de ape~c real a la tiene 

er. que habfan nacido1 de al ta inteligencia, de carScter er.tero; mfts -
1 . 

ning1110 crefa en la patria,• Seg& Alan&.1 "la naci& (e~icana era -

un aborto; necesitaba ll1B incubadora para s141lir el !Esenvolvirriento -

intrautarino."
2 

Y Sierra nos dice que lo que pasaba en la lll!rte.lit:ad 

!E esos hanbres1 Guti§rrez Estrada, Hidalgo, Labastida1 Mirende 1 ere -

la confusi& de lila idea religiosa con ~r.a idea polftica y que no pi;

diendc antepor.erse rada al interfs religioso, hab!a que elegir entre -

la religi& y la patria¡ escog!an la prilll!re1 coo la seguriood de que 

Cios arreglarfa todo, Entre estos hootres de fanatisnn religicso no -

cuenta a Alnmta y sus sacueces porque siendo ~n enticioso y lll polft!, 

co1 fue por tento1 el jefe de la conspiraci&, 

Guti~rrez de Estrada represente en ella la idea¡ Hidalga la intri

ga diplooa!tica¡ le~astide la coovivencia del clero rr:exicano¡ el padre 

Miranda le ecci& interior de ldxico1 le convivencia interior de los -

jefes rec'cionerios, 

El ~nsamianto de Na¡Jole& III1 los infcrrr:es de Gabriac1 el nego-

clt Jecker coovertido en el negocio r.Emy1 los info1'111!s de Sali111y1 la 

1) Sierre, Justo, J\hez1 su obre y su tien¡ic, ~. Cit, Vol, XIII, p!g, 
347, --

2) ~· p!g, 348, 
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i!lllotencie de lrs Estadt>S lhidos y la conplicidad c!e Inglatarre 
1 

son 

los factores prlll'<lrcliales del peso de la idea de intervenir en l\!xico
1 

al recho oo la Intarvenci&, Sin recesidad de la ingerencia de los -

conspiradores nexicenos1 la Intervenci&i ere er. septiemtre un prografli\ 

en octubre un plan y en diciemtre un hecho1 llevet.e el sello ele r:apo

le& Ill y el negocio Jecker le di~ aspecto de Chanta¡;e, El re¡:resen

tante de Inglaterra Lord Russel1 1 el de Francia, Flahaut padre de Mol'

ny1 y el de España Javier de Isturiz y Montero, acordaron enviar tro

pas al litoral nexicano pare salvaguardar sus derechos sin apropiarse 

de ninglln territorio, ni intervenir en nuestros asuntos ni influir en 

nuestro flll'llll de gobierno¡ y se nombraba a codsarios de las tres na

ciones para arreglar los problemas que pudiesen surgir1 pidiendt• le CDE_ 

peraci~ oo Estados li1idos 1 pero sin esperar respuesta para efectuar -

las operaciones, A este prop&ito de interver.ci&i se injertéba Ja !~ea 

de establecer una monarquía, firnemente de parte de Francia, reserva~ 

nente por España y tAci~nte por Inglaterra, 

Guti6rrez Estrada em:ama en ~xico la idea monArquica y es -dice 

Sierra- "el llnico desinteresado y puro de los miembros ool partido im

perialista, ya que tiene profunda conciencia de la eficacia de su pan.!! 
. 1 

cea pol!tica propuesta valientemente 20 años antes,• Almanta mr1ca -

Dislige su amtici& personal con algDn ideal de bienestar para su pe!¡¡ 

Hidalgo encamaba ur. patrlotisll'<l inte!jl'ado por. dos elenentos: aborrec! 

miento a los yankees y amor a nuestro pasado español y apego a la rel! 

gien de sus padres¡ su patriotismo i!llllicaba aderrAs odio a las ideas -

reformistas, personificando al partido necmon~uico Mexicano, COl!IJUe~ 

to de bUl'!Jll!Ses y devotos lioortinos que figuraban en las cortes euro

peas¡ t.lonseñor Labastida representaba otro elenento monaI'!uista: el e-

1) Sierra, Justo, J~rez, su otra y su tienpo, !!l!i..2il• Vol, XIll1 p!g, 
362, 
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clesinstico1 qw deseaba la destruccien del gobierno refannista; el P! 

dre Miranda era el representante del partido reaccionario; puro de ac

ci& y de violencia, representaba a ~Arquez 1 a Zuloaga1 a Mejfa1 a Ca

bos, a los intransigentes, a los partidarios del triunfo de la reeo-

cier. a sangre y fwgo1 ya qw era un sanguinario, illlJlacable1 fanAtic11 

ill'!lerturbable y fdo~ La mayada de los cabecillas del partido reacci2 

nario estuvieron apegados a la reacci& por apego a los fwros del e

jftrcito1 sin ningur.o por los curas y la Iglesia y la mayada juraren y 
sirvieron con fe selida a la Aepnblica1 cuando ~sta pronlllcie la pala

bra a1111istta1 y se coovirtieroo en exal tactos anticlericales, La tarea 

del partido liberal en aqwl entonces -nos dice Sierra- se coocretada 

a reencen~er la llana del patriotisroo en la naci& para hacer cobrer -

a los irexicanos conciencia de su integridad, 

El Congreso rachaz81 a pesar de ser la tabla <E salvaci&1 el tra

tado W)i<e-ZamaC1J1a y derogn la suspensien de pagos1 pero ya esta iredi

c!a era inOtil pws las potencias hab!an llegado a nuestras costas, 1Jo... 

blado1 nombrado por Mraz ministro de relaciones, va a ser el en~ 

do de tratar de desbaretar la coalici&l y nuli ficar la Convenoi& de -

Londres co~o en efecto l~ hacerlo, al l'Oll'IJerse los Tratados de la -

Soleded1 
2 

obligando a le Intervenci& a correnzar con una violaci& sa.!, 

vaje de le fe y el honor, CCJ1 el año de 62 y la llegada del resto del 

continGente español a las erdenes del Ccnde de Aeus1 ccrrenzaba el pri. 

112r acto de la tragedia, El partido reacciooario ten!a la idea c2 que 

no pod!a baber patria si la Iglesia segu!a vencida y no pod!a triunfar 

la Iglesia sin la Inte!'llenci&i; los liberales crefan en el milagro de.l 

derecho contra la fwrza y jam&i dudaron del. triunfa hasta· qi.e surgie 

definitiva y perdurable le Aepablica, 

1) Sierra, Justo, Jikez, su cbra y su tienp~, ~· Vol, XIIl1 ~g, 
365, . 

2) ~. p§g, 370 
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Sierra nos dice que la subdiplomacia eurc¡:ea habfa tomado en M~xi _ 

ca un tinte de delincuencia prcfesional y cualquiera reclamaba lo que 

se le ocuma para que nuestrc gobiemo pagase a su pafs estas injustas 

exigencias centuplicadas, Mediante los Convenios oo la Soledad1 los a

liados reconocfan el gobiemo oo JMz y promeden no atacar a ~xico 

en su integridad territorial, ni en su inoopenooncia o forma oo gobie,!: 

no y mientras se hac!a alg& convenio, las tropas ocupar!an C8rtloba, -

Orizaba y Tehuac&i y en el caso oo que rolJlliesen las negociaciones1las 

fuerzas volver!an a las fcrtificaciones ool Chiquihuite; aoorn.!s el pa

bell& mexicano se enarbolarla en Veracruz y en !Ma, Sierra admira y 

yo tambiftn 1 a Doblado y a Prim que amigablemente estrecharon su mano -

en esta ocasi8n; la actitud que tome el Gonce de Aeus al darse cuenta 

de las intenciones francesas fue digna de encomio y verdaooramente ca

balleresca carr.biandola actitud de odio hacia España por una m4s bonan

cible, La guerra contra el IIJllerio se convirti8 de hecho en la prolor.-

gaci& de una guerra civil; no era nacicnal1 hasta el momento en qw -

la historia recogie el residuo final 1 y en sus elementcs encentre la 

raz& profur.da del ~xito, 

Debido a la derrota infringida por los mexicanos a Lorencez en P!! 

bla1 ~ste fue· relevado oo su carga con terribles reprcches por parte -

de tlapoleen y substitufdo por el Gral, Forey, El h~roe da esta batalla 

-ZEregoza- nos dice Sierra, no tenfa una popularidad de muchedU>bres -

tumultuantes corr.c la de Gonz4lez Ortega, era como un ~roe ~e la anti

gl'.edad y ya muerto, era el guerrero de la fgbula 1 el hijo de Pr!amo1 -

Ho!ctor1 el derredor de caballos y destructor de hombres, Tenfa la pie-

dad y terrura del troyano ilustre; era modesto como soldado, y delica

do para corsolar a los heridos, caballero ccn los prisionercs, Pocos -

h~rces han conmovido tan. profundamente a la poblaci& como 61 y Prietc, 

en ur.a de sus ~bras nos dice que si antes se defend!a a la patria, mue_!: 

to el h~roe 1 tenfan que oofender ade"'1s 1 la tumba de Zaragoza, Bulnes 

ha criticado arteramente a J~rez por el nombramier.to de Gonillez Ort! 
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ga para la ca~aña oo Puebla, Sierre nos dice que r.adie r.& que ~l po

dta recibir la espeda oo Zaragoza y que na la oovalvie deshonrada¡ a -

falta de ur. gran saldcdc1 se die el lll!ndo a un ~rce porque eso era -

Gcn~lez Ortega; "sus faltas foeran de sobra ca~ensadas por la bravu

ra conque ~ y su ej§rcito sostuvieren el sitio, levónt&idase cada vez 

m§s a una altura que si fue sa!Jlrendente pare las franceses, no lo fue 

lll!nas pera las lll!xicanas,• 1 Y tamb~n le hace el reproche del sitio -

de Puebla carga balad! -dice Sierra- puestc que quien lo fornula -alu

si&i a Bulnes- a.muestra oo una llilllera concluyente que el sitia de PIJ! 

bla oobfa haber producido uno de estas resultados: o el aniquilamiento 

del ej~rcito fran~s o su paralizaci& hasta 1664 y la resistencia in

oofinida sistal!l!ticalll!nta ori;anizada con las sitios oo Puebla y u.!xico 

era un plan de ~xi ta indudable, Y en boca oo Loizillan nas dice que -
2 

"la oofensa !E Puebla ha sido perfectar.ente organizada y con<iJcida, • 

El 29 oo noviembre se enuncie la traslaci&i del gobierno a San -

Luis Potas!; las reaccionarias pensaban que el gobierno de JuArez na -

sol:renadar!a, Se or¡;anizaba en la capital una Junta oo Notables que -

substituyese al 1101arce mientras este llegase a la ciudad oo l'<!xico;6! 

ligny y Forey eran depuestos por Napoel&i y substit!Jtdos por Bazaine y 

mientres los franceses avanzaban por el Bajfo 1 Jikez tanta que salir 

ha~ Saltillo, Debida a su estada de !Errata, la actitud <E Vidaurri 
I 

era poco cort~s pare ceo :.e~ al que veta como insignificante; era tan 

se10 el prinera de una serie oo desacatos que bien ~rento serlan emul! 

dos por Doblado y Gonz&lez Ortega, Jikez entr8 en Monterrey el 3 de ! 

bril y Maximiliano aceptaba la corona el dfa 10 celebrando el Tratado 

de Uiramar c!lllCI soberana li!l nuevo I~erio¡ desoo ese dfa hasta el 10 

de rrayo c!e 1867- nos dice Sierra- y bajo la lluvia de bolas republica

nas, Maximiliano tuvo siel1'Jre cerno preocupaci& dominante liltalles de 

ceremonial, Y he aquf el retrete que el historiaoor nos hace ml En¡:e-

1) Sierra, Justo, Ju&rez, su obra y su tienpo, ~ Vol, lall, p~¡¡ 
408, 

2) ~. p!g, 409, 125.-



radar: "Inteligente y ser.sible1 culto, psicast8nico1 nac!du P"1·11 Ja d,!! 

rada inutilidad en p12stos de aparato, se arroj8 a los peligros de le 

ambici& sin ser ambicioso sino por accidental diletantismo >' p11r si

gesti&, Inccnscier.te de sus responsabilidades, a impr~visor· como un -

pftjaro1 hizo piedra a piedre1 la fftbrica de su infortudo, Asf ere -

Harnlet1 asf fueron, asf sm cesi todos ellos, tn!gicos1 interesantes1y 
1 

f111estos, 1 FL-eroo sus ministros don Femando Ramfrez1 don Jos! Ma, -

Cortls Esparza y don Pedro Escudero y EcMnove y sus consejeros don M! 

nuel Silicac1 don Luis Robles Pezuela¡ realnente sola quedaba oo entre 

lC!S clericales Velftzquez de Le&, Envi8 a Miren& a Berl!n a estudiar 

el arb! de la guena y a ~ooz corno plenipotenciario a Tiene Santa1 

lo cual significaba 111 mal disi1111laoo oostierro, Y cun1 no serta la e! 
cepci& del partido reaccionario al proclamar ~rudmiliano 111 programa 

netan!mte liberal para ayudar e ese pooblo tan abandcnaoo de sus past!! 

res y qoo pcr desgracia habfa conf111dido y nezclado D!masiado en la P.!1, 

lttica y en los asur.tos oo los bienes temporales, olvidando con !sto -

las verdeooras mAximas ool Evangelio; defendiendo los poderes legfti

mos del Estado que Juftrez habfa sostenido contra las nismas rel:E!iones 

y repet~a las palabras de Zarco: "Dudad1 si que~is 1 oo mi catolicisnq 

pero buen cat81ico1 soy tambi~n liooral y justo,• "El pueblo nexicano 

es piadoso y ~ueno1 pero no es cat81ico1 y ciertar:ente no por su culpei. 

Ha necesitado que se le instruya, que se le administren los sacraner

tos gratuitanente como manda el Evangelio y Mi!xico yo os pror.eto1 sern 

cat8lico,•
2 

Es asombroso ver como el gobierno de Maximiliano permane

ciese Juftrez o no1 respetaba la esencia oo la conquista revolucionaria 

que era oofini ti va, 

Los capftulos Aichmond y Sadowe y Que~taro fuerC11 escritos por -

don Carlos Pereyra y asf han pernenecido hasta la fecha, Sierra rear11¡. 

da su obra con un capftuÍo oonominado "La ftltima tonrenta• que es el -

1) Si~rra 1• Justo, Juftrez1 su obra y su tiempo, ~Vol, XIII1 p!g, 

422, 

2) ~· p!g,426, 
126.-' 



Cap!tulc "LE era actual" oo la Evalucifin pal!tica del pL.ebla llWlxicana, 

Aqut trata oo la co~solicl;cien de la Rep0blica 1 ya que ~111 fin entrute 

el pa!s en un per!odo de disciplina pol!tice 1 oo oreen y de paz pr09ll 

siva1 situacifu en la cual iba a saluciocar tambi~., sus probler.es ecc

naiticos, El historiador nos dice que en ese maoonto era l!Cy necesaria 

la colonizaci&1 porque se necesitaban brazos y capital para explotar 

nuestras riqoozas1 v!as á! col!llllicaci& para hacerlos circular, y des! 

rrollo de la inwstria para oofenoornos nejor ti! los Estadcs Uiidos,P~ 

ra lograr todo «sto era necesario reforzar el po00r central y lll'!J8Ili

zar 111 e~«rci to capaz á! i~aier respeto y miedo; para lo wal hab!a -

un obst!culo casi insuperable: los genereles vencedores, los ~roes cil 

la guerre1 y el jefe ir!s conspicuc oo este ej«rcito y el que a& goza

ba ti! si111lat!a y ascendiente, huraño y casi hostil al gobien-.o1 que -

desconocfa sus rr.!ri tos y oospreciaba sus servicios 1 era el generel Po~ 

firio Dtazi "apto para pl'1lVocar IJ1B revoluci&1 pero incapaz oo diri

gir un pronl6lciamiento, • 1 

La obra gubema11ental era irrealizable sin finanzas y nuestro ya -

conocido estado ti! bancerrota1 hac!an necesarios nuevllllllnte los finan

ciamientos extranjel'CJS que iban colocendo nuestre riqueza y nuestra l.!!, 

dustria en 1116110S extreiias, Juftrez quer!a llevar a cabo alglJ'las refor-

' mas cerno reforzar al poder Ejecutiva can el veto1 crear un Senado que 

equilibrera el dlaspotis!ID de la ·c&ara y establecer oo partido canse_!: 

itador solll!tido a las instituciones y devolver el voto al claro, Siarra 

nos dice qoo este audaz pl·91 lll!nOS en lo relativo al clero, pws ya 11! 
mes visto qoo no lo to~eraba 1 era acertado en conjunto pero qlll el p~ 

cedimiento plebiscitario fue un error fur.esto ya que los ooscontantcs1 

enerdgos cil Ju!rez y partidarios oo lerdc1 hiciaron fracasar este ple

biscito, llia sorda resistencia se opon!a a la evol11:i& gubernativa y 

1) Sierre, Justo, J~rez, su obra y su tienpo, ~· Vol, XI11 1 p~¡o 
543, .... 
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una serie de focos de rebelien conenze a surgir en varios p111tcs de la 

Rep~blica 1 pi.es varios grupos segu!an viendo en la Refanna una e~resa 

antirreligiosa y na anticlerical, lo que aun:entaba su descontento, Por 

aquel entonces JuArez ercomienda la obra de reorganizacien de la edu~ 

cier a don Gabino Barreda; obra que va a ser continuada y llevada al -

tArnino por n~estro historiador1 el maestro dan Justo Sierra, 

A ra!z de la a!eccien de Jt.&?z1 las manifestaciar.es esporSdicas -

de anarqu!a latente cor.enzaron -dice Sierra- y a todas se sobrepcn!a -

un esfuerzo pcr mantener la paz qi.e llege a ser verdaderar.ente una ob

sesien, Contra el gobierno de JuArez se lever.terS por prinera vez el -

general Porfirio Dtez cuyo ascendiente y entereza lo hab!an convertido 

de caudillo militar en caudillo pol!tico que deseaba aconeter una gren 

errp~a; esta actitud rebelde de Dtaz era emulada por Lerdo y la opas,! 

cien parlanentaria tambi~r iba en auner.to pero el presidente "esteha -

estimuiado por i.na ambicien, perfectamente htJ!IBfla 1 de conservar el po

der1 !El que creta que podr!a hacer bLen uso en favor de la cor.solida

cilln de las institLcir.nes y da la paz, a costa c:'.ertanente de una gue

rra interior," 
1 

Le perece al historladcr que todas estas violaciones 

del sufragio tan comunes y frecuentes en u.!xico 1 se deben a la breve

dad del pertodo presi~encial copiada de los Estadcs Uiidas1 y ya ~emes 

viste como 81 estA de ac~erdo en el establecimiento de dictaduras mie!! 

tras dstas sean firmes y ben§ficas pare el ~a!s y psw wr1sr1lidar· Ja -

paz·, Cuando el Gral, Dtaz se lanza nuevar.ente a la guerra civil para -

combatir la reelecciiln de Lerdo dice 11se10 pLedo c~enssr el dase1vi

cio inr.enso GliB t.ago a ~i pafs al arrcjarlo a una guerra civil, peri§!! 

dolo elg1.11a vez en condiciones qlJB hagan definitivar.ente in"asible la 
2 

guerra civil," 

1) Sierra, Justo, JuSrezj su obra y su tie11po 0 Op,Cit, Vol, XIII, Esta 
idea era muy, com~ en Sierra <;ue sie~re nos habla de la "ambicien 
de poder" tanto en JuArez como er, Dtaz, 

2) Este es 1.11 intento nuevamente de disculpar la prolongada dictadura 
del Gral, Ofaz y los sucesos posteriores vinieren a demostramos -
que esta idee no fue una reelidad, lZB.-



"Les tnm grandes hombres de lh!xica• que es el Gltimo capitula de 

este abra es el discursa pronunciado en 19061 centenario del nataHcic 

de den Benito Juftrez, El haber· utilizado este discurso y el capftulo -

anterior da ctro libro, y la ayuda da don Carlos Pereyra nos dar. i<!ea 

de que ya no dispon!a Sierra de rraterial ni oo tiefllO para concluir 5U 

cbra y qul~o hacerlo da cua!quier nanera, En este discurso nos dice -

que en nuestra historia han existido tres grandes ~orrbres y ~stos son 

los m§s discutidcs: un iniciadcr1 ur. refornador y un pacificador, ref!, 

ri~ndose segursrrente a Hidelgo1 J~rez y D!az, Sin embargo, del prine

rc y el Gltima no mencicna ni sus nombres y Gnicamente se dedica a e,!;_ 

salzar a J~rez 1 "el ganic de la voluntad", Sus decisiones fueren - ,.. 

-nos dice- contunoor.tes y oo peso para ntllstra histeria, Su prirrer pe

so emancipador fue el del Seminario al Instituto y da ahf en adelante, 

a pessr de existir una lt.<:ha entre des deberes y entre un cristianismo 

abyecta y de sumisien servil a la Iglesia 1 se decidle por un cristia

nisl'IO indeper:die.nte 1 por la Reforma, Sierra nos dice que protabler:ente 

nunca deje de ser ctistiano por su mismo esp!ritu ind!gena y que sin -

effibargo quiso cambatir los sbusas del clero, Le considera el padre oo 

la patria y par el amar insigre que le ~rcfese, perdona scs errores ya 

que todo le pasado quede en la sombra y nada puede ya dai'arla, 

Para concluir podemos decir, que "J~z1 su obra y su tiempo• es 

la culminacien de drn Justo Sierra ccma historiador, Siendo caracter!! 

tica esencial ool maestro el culto a los h~roes quiso descollar entre 

todos ellos, la figura oo J~z1 que ~l tantc admira y lirrpiar "del -

negror ool humo" la falsa imagen que da 31 ~ic:era Francisco 8ulnes,Es 

un estudio esencialnente psicaleg!ca y por tanto profundo, ci! este per. 

sanaje que impresionara tan vivarrente a Sierra, siendo adolescente, Le 

admiraci&l oo. les años jweniles va crecienoo can el tiempo hasta cul-
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minar en culto, haciendo qoo este hombre fr!o, i11pasible1 n1.r1ca sent! 

ll'ental o tiemo1 haga vibrar en forma candente al maestro Sierra, 11!!, 

gando a exagerar en ese su loco af~ de reivindicarlo, de redimirlo
1
de 

enaltecerlo, 

Su iooal al escribir la historia, es no ser id~latra ni iconoclas

ta, solllll'ente hombre libm 1 hombre oo gratitud, hombre de patria y C2, 

11[) tal escribe, Col![) un hombre justo, CQll[J un maestro qoo enseña a la 

jÜVentud1 porque considera la vida de JJ4raz cano 111a continua enseñan-

za, En casi todos sus actos lo apoya, en otros lo reprocha, pero siem

pre trata de buscar la raz& de ellos, las circ111stancias que los pro

vocaron la explicaci& de su procader considerando cano ccntundentes -

sus dBcisiones 1 como el fruto de una inteligencia lGcida y una vol1.r1-

tad f~!Tlla 1 

Durante la Aaforne y la Intervenci8n1 Sierra ccnsidera a Ju&rez C2, 

11[) la encamaci& de la ley, de la Constituci&, de la patria misma1el 

asta donde cndula la insignia nacional, Y contra las alusiones belico

sas de Bulnes nos dice que no hay dioses ni semidioses •no hay mSs que 

Dios -fuera dB todo nuestro alcance- y hombres¡de un hombre hablamos•/ 

de 111 hombre al cual no fue posible qoo la detracci8n y el odio aniqll!, 

lasen1 antes bien1 lograron sublimar su glorificaci& y aquilatar su -

m!rito ante la· historia,;, 

1) Sierra, Justp, Jlirez, su obra y su tienpo, ~· Vol, XIII1 p4g, 
556, 
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"Sierra es el hombre que capte el 
sentir p~blico deseando una edu
caci~n nacional popular, quer!a 
educar a la gran neyorfa para -
que ~sta dejase de ser instrunl!!! 
to en manos de una minor!a or¡¡a
nizada de partidos•, 

Daniel Cosfo Villegas, 

CN'ITU.O vn 

Jl.GTO SIERRA Eou::AOOI 

La preoc~aci& fllldan:ental de la vida de Justo Sierra, fue la ed~ 

caci& nacional, Tres proyectos two en n:ente cano educador: escribir 

libros de historia para enseñar a la niñez y a la juventud de lll!xico¡

la reapertura de la Lniversidad y el fDlll!nto de la eclJcaci& del pue

blo, Sus dos primeros anhelos fueron c~letarente realizados y del ~ 

tillll1 el m8s ambicioso, puso las bases y señale los derroteros necesa

rios a seguir, 

El 2 de enero de 1875 es nanbrado Justo Sierra Secretario Interino 

de la Tercera Sala de la S~rema Corte de Justicia, al misllll tie~o -

que se publicaba le Tribllla1 nueva e~resa del g!'1410 de Altamirano1 cm 

nuy ef!mera vida1 doooo Sierra revele mevos aspectos descooocidos co-

1\D el interfs por las cuestiones relativas a la edocaci&, C1.1111do en .:. 

octubre, los viejos liberales encabezados por Guillenno Prieto plante:; 

ron la edopci& de ll1 nuevo plan de estudios contrario al positivisllll1 

Barreda defendie sus i~as y su obra escolar escribiendo un ~Gsculo ·

sobre la !nstrucci& primaria y Sierra se unie a don Gabino1 apo>4ndo

lo en cinco artfculos publicados en El federalista, Este proyecto del 

nuevo plan no two lxito, 

Al recibir del -stro Al tamirano la c!tedre de historia 1 Sierre -
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lanz8 ll1 texto para el curso, gran novedad en cuanto en ella se adapta 

en 111 texto de la enseñanza oficial y por prinere vez en M11xico1 la • 

teorfa positivista spenceriana de la historia, Sin embargo, ya enton

ces ere rebelde Sierre a esta doctrina: •A& partidario ardiente dal • 

~todo positivista en la enseñanza, no lo somos de la filosoffa de la 

escuela¡ creel!DS en la existencia dal espfritu1 y hemos dicho y soste!! 

drel!DS toda la vide que en este sentido falta algo de 111JY interesante 

e~ el vasto plan de la educaci~ sec111deria en ~xico¡ porque en res.!! 

midas cuentas, hay en el hontire algo de esp111t&neo y de original, hay 

ese quid prqiillll de que habla el eminente Claudia 8emard1 esa idea cf! 
rectriz de la educaci& vital, y ~so no pertenece ni a la qufmica1 ni 

a la ffsica1 ni a ninguna ciencia experinental1 'so entre en la zona -

de las ideas1 esos son los derechos del espfritu, 'sa es la filosoffa: 

Sierre luche por la enseñanza de las ciencias histericas en la E'! 
cuela Nacional Preparatoria, prepidndola desde la pri11Bria1 l!Jlllli&n~ 

la en la sec111daria y coroo&ndola en 111a escuela de Altos Estudios, °! 
signado s141lente por el priner distrito de Sinaloa en la integraci& -

de la segunda _legislatura federal, vino a oc141ar la curu1 desde la j~ 

ta preparatoria el 2 de septiembre de 1800 y proteste como diputado el 

dfa 14 del mismo nes, El $ 30 darfa su prinera gran batalla en este 

puesto en defensa del orden y progreso de la Escuela Preparatoria con 

una petici& !E 16 diputados "'1 a la cabeza- que pedfa el Secretario 

!E Justicia e Instrucci& ~blica1 Ignacio lbriscal 1 que compareciese 

al tercer dfa a infonnar porqil habfa decidido cambiar el texto de 18-

gica !E la preparatoria, 

Este ere el prinero de los ilos grandes ataques c111tre el positivi! 

mo1 que pasarfa' por sus años crfticos en los años de 18SO y 18811 ye -

que despiJs de la pol~mica suscitada por Sierre en tomo al texto !E -
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18gica de la Preparatoria1 el proyecto de ley de instrucci8n p~blica -

conocido como el "Plan Montes", vendrla a dar un golpe mortal al posi

tivismo, 

El primer problel!B surgi8 cuando Ignacio Mariscal 1 Secreterio de -

Justicia e Instrucci~ P~blica 1 sustituye el texto de l~gica de Bain -

de la Preparatoria, desginado por los profesores, por la l&.Jica de - -

Tiberghien que era de un sistel!B 11Etaffsico obstruso1 llanada krausiS:. 

mo, nuy diffcil de entender y combatiente de todas las revelaciones1p,!! 

co prdctico y confuso, La l~ca de 8ain habfa sido condenada por la .!!. 

pini& p~blica y se le consideraba anticonstitucional porque i°"licaba 

un ataque a la lili!rtad de conciencia porque era un positivista do¡¡& 

tico, En cambio Tiberghian se consideraba liberal y espiritualista y -

sus ideas eran "c!Jllbinables" con la creencia en la illlllll1:alidad del 81 
ll'il' con un orden mornl. 1 con la libertad, con la fe en Oios1 en ffn1con 

todas las religiones, El gobierno estaba obligado a respetar el dere

cho de la libertad de conciencia y un texto como el Tiberghien no illl'.! 

dfa la educaci& religiosa porque no la contreoocfa y la ~ini& <il -

ios cat81icos era cede vez m&s Wl'a en contra <ill positivismo, Consi'!, 

raban que no era seguro que al positivismo fuera la verdad filos8fica 

por excelencia o al sistel!B m&s aprqJiado para la educaci& y el escee, 

ticismo religioso al que conmda era condenado por la ~ini& pahli

ca, Justo Sierra di8 una gran batalla en <ilfensa del orden y progreso. 

de la Escuela Preparatoria, La nuerte de don Gabino 8arrede1 cuyo cad! 

ver es velado en la Escll!la Preparatoria la noche del 11 lil marzo, -

presta ocasi& a Sierra. para difundir la obra <ill 111W!stro1 los i<ilalas 

de la educaci& cientffica1 publicando el mievo plan de estudios, lle -

esta crisis saldrfa triunfante el positivismo paro otro duro ataque y 

este mortal, habrfa de sufrir, 

En abril oo 1BBI el ministro Ezequiel llontes publica. su proyecto -
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de Ley Org!nica de la Instrucci& POblica que iba enfocado a cambiar -

el sistema positivista inaugurado por Barreda y pedfa incluso la supl! 

si& de la Preparatoria, Justo Sierra le hizo frente y salie nuevamen

te en defensa del positivismo con alarde oratorio, Esta amenaza terri

ble contra el positivisro despert8 en Sierra la idea de desenterrar la 

liliversidad, Con atrevimiento proclame la necesidad de crear la auton2 

m!a de la enseñanza pGblice, lo que constituta una contraofensiva al -

Plan r.tintes, Si Sierre quer!a liliversidad -nos dice el doctor O'Gonran

la querfa positivista; si en ella querfa salvar a esa doctrina, que-

"1a a la nueva instituci& inoopendiente desde el punto de vista ace

dlntico¡ si1 en fin1 quer!a que el positivismo continuara gozando del -

favor oficial, quen1a que la liliversidad fornera parte del gobierno.

Pues bien, el proyecto de Sierra responde can precisi& a estas tres -

vitales exigencias, El articulo ?o, consagra la adopci& del positivi!! 

mo CflllC! doctrina ~sica de la instrucci& universitaria; el artfculo -

2o, declara la emancipaci6i ciendfica de la proyectada lhiversidad y 

el artfculo 6o, enuncia cu!les hablan de ser los lazos que la estruct,!! 

raran dentro de la adntinistreci& pGblica, • 1 Los ~s ill'!lortante y n2 

vedoso1 lo que sin duda le hebfa inspirado la· exhll!llcirin del ca~ver !! 

niversitario1 era sin duda1 la emancipaci& ciantffica de la instruc

ci& porque e~a era la &ica manera de salvar el posi tivisma de las !!!: 

bitreriedades polfticas y es que s8lo se alhite una intervencirin ofi..:. 

cial: m!nima, Su proyecta era realmente el Gnico posible en este mooen

to de nuestra ~istoria 1 era la salvaci& del positivisro y Sierra lo -

presente en la c&rrara el dfa 7 de abril, Oespu1s da lefdo1 pas8 a las 

Coodsiones de Instrucci& PGblica que nunca rindieron dictanl!n, Trein

ta años despu1s 1 aludiendo al presidente Gonzdlez1 Sierra explicad e!! 

te mutismo diciendo que •ven~a de muy alto", ¿C~ iba el gobierno a -

consentir en desprenoors~ da sus facultaoos para que otro gobierne la 

casa que el go~emo paga? 

1) 01Gonnan1 Edmundo,\\ Justo Sierra y los or!genes da la liliversidad oo 
Ml!xtco•, ~· pdg, 167, 

l]t-



Otra ofensiva vino en el Diario Oficial 1 El proyecto de Ley Org.!ni, 

ca de Instruccien POblica; Sierra consagra tres art!culos en ~ 

.!::!!! los d!as 29 de abril, 3 y 7 de mayo, en los cuales rechaza por e

rr&eos1 injustos y anticiendficos los ataques al plan vigente, EIT~ 

neo el afi!'lllilr que la ciencia se reduca a la pura observaci& experi

lll!ntal; err&eo, que la razen es inpotente 'para llegar n& a118 de los 

datos que st.lllinistran los sentidos; falaz e insidiosa la reiteraci& -

de la falta de ~oral en el sistema, s8lo porque se le da una fundanl!n

tacilln diversa a la 11Etaf!sica1 que trota de sustentarla en derechos : 

absolutos, tanpoco negados, sino porque en 1111teria de absolutos, la -

ciencia deja el canpo a la fe, 

Serfa hasta 1910 cuando su proyecto de resucitar la l.i1iversi!Ed se 

llevase a cabo y en esta etapa !E su vida Sierra ya no era el ardiente 

positivista de treinta años atr!s1 pues su vocacifio hist8rica le habta 

hecho S(4Jeru el dognetismo positivista para caer en el escepticismo.

Es en estos 11'1l111!ntos cuando vllllve a hablar de una l.i1iversidad en lit!><!, 

ca, Ha perdido la f6 en el siste1111 positivista y desea resucitar la U

niversidad, no para salvarlo, sino par!I •organizar un n&leo de poder 
1 

espiritual condicionado por el poder polftico, • seg"1 lo explic8 a lli, 

Qllll de Lnamuno en una carta fechada el 7 de julio de 1910, "Lo esen

cial, es mantener el esp!ritu laico en la instrucci&; el Estado tl'lli-
2 

cionar!a su encargo adq¡tando cualquier credo1 esf sea el positivisllll: 

Y dejando a la netaf!sica el canpo libre1 lo r.i1co esencial y lo mico 

positivo,'i.a historia, Oe su Sl4Jeraci8n al positivisllll se hizo reali

dad la fundaci& de la Lniversidad1 con esa nueva pnmsa que se Uam8 

la Escll!la de Altos Estudios, 

7ambiln luch8 Sierra contra la intencilln de. Sl4Jrimir la escll!la S.!!, 

cundaria de niñes1 algunas clases cooo pedagogfa y gi111U1Sia y la de di!, 

1) O'Gorman, .E<klndo,•Justo Sierre y los orfgenes de la Lniversi!Ed -
de llAxico• !!!.Jil• pAg, 1911, 

2) Ibidem1 p8g, 1911, 135. -



minufr el sueldo till profesorado s141rimiendo clases en otras escuelas, 

Otro e~eño en la c&nara fue la refonna constitucional por ~l propues

ta, para establecer en la Rep~blica el car§ctar obligatorio de la ins

trucci& primaria, ta1111 que ven!a tratanoo en los periedicos desde oo

cho tie~o atr&s, La refonna fue aprobada por unanimidad con el taxto 

primitivo ti! Sierre ligeranenta modificado as!: "Los estados, Distrito 

Fetilral y territorio ti! Baja Califomia1 establecen la instrucci& pr.!, 

maria gratuita y obligatoria pare los niños ti! ambos sexos•, Pare pro

ba: y prqia!111' que la instrucci& prilllll'ia es obligatoria, justa, Gtil 

. y practicable, public8 Sierre dos artfculos en La libertad el 10, y -

el 5 de noviembre; y el 81 inicia otra refo1118 constitucional tratando 

ti! modificar el art!culo 3o, en estos t3nninos; "La enseñanza es libn\ 

el esj:ado no reconoce otros tftulos que los expedidos por los estable

cimientos oficiales autorizados por los mismos,• El texto ti! la refor-

1111 tal como pase al Senado dice asf: "la 1115eñanza es libre; pera el .!!. 

JerciCio ti! las profesiones no se requiere tftulo1 pero el estado lo -

expediré. a quien lo.solicite y haya llenado los requisitos que i~on

gan las respectivas leyes ti! Instrucci& PGblica de los estados, del -

Distrito Federal y territorio de Baja California y selo las personas -

que lo obten~ ser&n oc141adas en funciones oficiales, e~leos o comi

si111es de fe pnblica1 para los que la ley exija el requisito de 111 tf

tulo profesional,• 1 

Sierra no cejar~ en esta pL11to de que las profesiones requieren t! 
tulo pare su ejercicio y obtiene del presitilnte1 que no prospera el P"2 

yecto de s141resi& del Conseivatorio, En La libertad, sOlll!te e don JO! 

qufn Baranda, nuevo ministro de Instrucci& la vieja cuesti& del tex

to de 18gica para la Escuela Preperatona: El B de mayo ti! 18831 en ~ 

~ m.evBlll!nte 1 abo!Pi por la creaci& de Ll1 ministerio cientffico 

1) Sierre, Justo,, La Educaci& Nacional, ~· Vol, VIII, p&g, 162 
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del ra!llJ de Instrucci8n1 deseando que esta l!lldicla se adapte en el pr8><,! 

mo per!odo presidencial, Sierra excita a Baranda a acol!llter 005 e~re-

sas: la organizaci& de la Instrucci&r obligatoria en el O,F, y la C!'e.!!, 

ci8n !E la Esc1.Bla Nornel1 C1.Bstiones a l~ ql.B !Edica por este tie~o 

sendas series de artfculos perim:tfsticos, En la renovaci&i de las chi

ras habfa Vl.Blto a ser designado representante propietario por Sinaloa1 

y lll!dianoo el año de 18841 el presidente lo designe director interino -

de la Esc1.Bla Preparatoria, en tanto duraba la licencia que por enf~ 

dad se habfa concedioo al titular, doctor Alfonso fllrTera, Gierto sec

tor de ·la prensa liberal CDl!llnt8 desfavorablenente ia designaci8n1 est! 

lllllldo qLB el positivismo alcanzar!a nwva prepon!Erancia en el plantel, 

Sierra meta que no habfa raz8n pare ll!llllll'lo positivista por su devo

ci8n a los estudios cientfficos o en el sentido qLB le dan en la patria 

de Gomte a es~ palabra, 

Por su actitud en pro del convenio sobre la deuda inglesa y el de

seo de la agi taci&i 12 la jwentud par fLBrzas 11& o l!llnos ocultas con

tra los profesores odiados por sus ideas, lleg8 el ultraje a Sierre, -

q111 lapidado por las nwvas generaciones, ren111cie a su p111sto1 renun

cia ql.B no fLB aceptada por el Presidente, para conseiiiar el principio 

de autoridad, Pero aquel hombre ql.B parecfa cefdo ser4 pronto eihiredo 

por la j1Nentud amipentida q111 se agl'l4Ja n1.Bvanente. er. torno de Al, ~ 

mo en crisis anteriores, se retrajo en sus libros, ruscando en la hisl:,2 

ria el olvido a los agravios y las lecciones de futuro f111dadas en el -

pasado, para enseñarlas' a le j1Nentud y a la naci&i¡ fruto de este m

treimiento fue el texto de historia para estuelas prinmias1 dirigido a 

los niños, ya qLB desde tie~o atr8s sostenfa la idea de iniciar el es

tudio de la historia desde el ciclo primario, 

En esta 8poca particip8 m.ev111111!nte en dictaminar y discutir el pro-
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yecto oo ley que da bases pare la organizaci8n oo la enseñanza prima

ria obligatoria estudiado por la CSmara de diputados en los lll!Ses oo • 

noviembre y diciembre oo 1887, El dictalll!n inicial, obra de Sierra,fue 

lefdo por «ste en la sesi& ool 8 de octubre, reanudando asf su lucha, 

Su papel en los Caigresos Nacionales e Instrucci8n celebradcs en 89,!lq 

90 y 91 fue primordial y fue elegido presidente oo ellos como IJ1 rec.!! 

nacimiento a sus preoc14Jaciones y oc14Jaciores educativas, Tres fueTIJl 

S1!5 intervenciones en el Congreso: 1o, para sostener que la instruc-

ci& pGblica obligatoria oobfa ser unifo!'llll en toda la Rep~blica 1 la -

2a, para proclanar la primacfa de la "educaci8n" sobre la rrera ins~ 

ci& oo las escuelas¡ la Ja, 1 precisa las iooas ool sustentante raspe~ 

to al, laicismo escolar en los planteles oficiales, no como aversi& s!, 

no como neutralidad, El info!'llll que cano presidente del Congreso ley8 

en la sesi& oo clausure, ha sido intitulado por el editor: "Bases oo 

la edúcaci& nacional•, hites oo tenninar esta Congreso, 11MJri8 su ma

dre1 afectando profoodalrente ~sto en su vioo, No obstante, en el se9U!! 

do Congreso tambitn particip8 activBlll!nta; el haber i'1'luesto obligato

riedad escolar oonenda mayores facilidaoos pare su ClJ!lllimiento y por 

tanto1 los llllf!Stros 00 instrucci& primaria elemental ooben poseer tf. 

tulo peli!gftgico1 pare lo cual se ooben crear estudios normales, Su se

gunda intervenci&i es el tama de la necesidad de la enseñanza s141erior 

que no oobe aplazarse mientras no se solucionen los ool ~o primaric¡, 

Y la Gl tima oo sus intervericiaies pol8micas fue en centra de Luis P8rez 

Verdfa1 en li!fer.sa oo la ensefür1za ool ladn an la preparatoria y de -

las rafees latinas y griegas y tambifn oo dar mayor a11plitud al curso 

li! historia patria en la enseñanza sec1.11daria, 

·En 1891 coloca en mar.os de la juventud el Manual Escolar oo Histo 

ria General escrito en prosa oo gran estilo, Y como caisecuencia oo -

los Congresos, y para oomostrer lo pr!ctico oo acuerdos calificaOOs de 
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ut8picos 1 comen~ a redactar los ~ y el Catecismo de Historia 

~· Objetivanente resuelver. las dificcltades de los Congresos an~ 

rieres propuestas para rebatir la inplantaci&i de la historia en la e!! 

señanza primaria, En el discurso pronunciado en la distribuci6n de Pf! 

mios del Colegio Militar el 10 de enero de 18971 que es una arenga a :" 

la juventud, elogia la disciplina militar cano factor educativo, pred!, 

cando una vez n& la religi& de la patria y proclB111!ndo qua el solda

do tiende a ser el hombre de la paz porque hace mer.os posible la gue-

rra, 

Ya mencionamos en su biograffa que el nombramiento COllll Subsecrel! 

ria de Instn.icci& pone brusco ffn a su viaje a Europa y sobre altallll!' 

redacta su prpgrBllll educativo que da a cooocer al presidenta y lo dis

cuta coo Ezequiel Ch!vez con quier. se identifica er. ideas y prop&ita;, 

El 8 de junio 11pareci8 publicaoo en el Diario Oficial, el decreto que 

creaba la Subsecretar!a de Instrucci& y el 141 con sencilla ceremiil\ 

doo Justo se hizo cargo de dicho puesto, De sus ideas trabajadas ~ 

ta un cuarto de siglo la que primero aparece es la que define y oriell

ta la jamada educativa como una enpresa nacional de •educaci&" y no 

sinplenenta de instrucci&, Hab~a que destrufr la vieja escuela, tran:, 
fonnando todo el personal pedag8gico1 cambiando sisten11S 1 runbos1 COS-:. 

t1111tres; su segunoo objetivo ere organizar los estudios superiores CIXl! 

tituyendo un cuerpo docente y elabcractir de ciencia a la vez, que se -

llame lhlversidad NacioÍ1al, Pare lograrlo, don Justo se rode8 de los·

hombres n& capaces sin el n& leve teror jein& de que pudieser. hacer

le sombra, Dos de sus primeros documentos oficiales soo la circular -

del 20 de octubre de 1001 en la que fueron explicadas las bases pare -

la organizaci& del profesO!'lldo1 atacando el proble~ de incapacidad y 

dignidad magisteriales e iniciando la revisi& condix:ente a formar es-
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cuelas de preparaci& y Sl.!Jeriores y la ereccien de nuevas institucio-

nes y en particular una "Na1111!1l" para profesares, revisi~n de planes -

de estudios, severidad en le moral pare el ejercicio ool magisterio ya 

que se trata de dar a las instituciones de enseñanza el can1cter de e

ducativas, El otro docurrento es un oficia al director general de Ins

trucci&i Primaria en que se precisa la nonna del laicislOO escolar po

niendc as! en vigor un punto ten largarrente sostenido en las ~maras, 

El 30 de agosto de 1902 ere e><pedida la ley q~e institu!a el Cons~ 

jo Superior de la Educacien PGblica y fue r!pidairente integrada la car 

poraci&i; de suerte que al siguiente rres queca solemnenente instalada 

ccn l~ presencia del general O!ez, En este ocasien don Justa Sierra -

treze p~blicarrente con su programa, el gran cuadro de la construcci&i 

espiritual de ~xico1 abarcando desde los jardines de niños hasta la ~ 

niversidad, El maestro Sierra se convierte as! en el transfonnador de 

los"pervulitos• en Jardines de niños con maestras especializadas, y -

los prirreros ensayos integrales como educadores, En la enseñanza pri~ 

ria, preconiza la adopci&i oo sis tenes adecuados para los niños 1 ense

ñanza atractiva y sin formalismos, de inten!s pn!ctico, con locales y 

mobiliario adecuado, suscitando esdmulos y alicientes al esfuerzo, 

La secundaria, dice Sierra, "oote ser una educacien preparatoria -

para la vida y ca~~ consecuencia, no can antecedencia, preparatoria P! 

re ooterrninadas. profesiones; en ella se fonnan no los mo!dios, no los a 
1 -

bogados futuros, sino los futuros hombres," Para esta definicien y la 

reor¡¡enizeci& de le Escuele preparatoria, pesaron treinta años de ep~ 

sionadas rrediteciones y discusiones, Al hablar de la erseñanza profe

sional nos dice "que los 'dtulos no deben ser ~sceras de ignorancia -

1) Sierra, Justo, Prosa Literaria, ~· Vol, II1 p~g, 305 
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en la comedia social1 en donde la st.erte1 la audacia y el •xito son el 

deus et machina," 
1 

Habla da. la necesidad de que exista una corriente 

de inmigraci6n de maestros extrarjel'!'s y suficier.teoer.te reputados y !!. 

migraci6n da buenos alumros a centros ardsticos de Europa, la necesi

dad de fcmentar la arqueolog!a acometiendo exploraciores y revitalizar 

el ~useo dividi~r.dolo en dos: antropol6gico y de historia natural, Su 

Gltirra parte del discurso es un fogoso alegato por la creaci& de la .!! 
niversidad Nacional que se apegar! a le realidad ~alpitante de ""1xico 

y gozar& de autonom!a cient!fica1 y la important!sima idea de federal,! 

zar la enseñanza, Quiz4 escapen ehore 1 a distancia da medio siglo, las 

gigantescas y atrevidas praporciones de este plar1 pero todos los lo

gros actuales no son sino la continuaci& y ampliaci& da la obra de -

Justo Sierre, 

Las velas .fueron por f!n plenamar.te desple¡;adas el 16 da mayo de -

1905 al crearse la Secretarla de Instrucci& PGblica y Sellas Artes,Se 

enfi16 directamente a la trensformeci& total de la enseñanza prinerll\ 

y el te•to da ley promulgado el 15 de agosto de 190e1 nos permite ver 

el pensamiento que desvel6 y ercaneci6 al maestro, Se hace r.incapi' -

nuevamente en que las escuelas oficiales prirraries ser4n esencialmente 

educativas y la instrucci6n en ellas se considerar& ccm lll medio de !!. 

duceci~ Gr:icamente, La educacien ser~ nacional, integral, simul~ea

~nte desarrollo moral, f!sico 1 intelectual y est4tico1 laica y gratu:!; 

ta; se fomenta el esp!ritu de iniciativa del educendo; se inco~oran -

al prograrra las asignaturas muy debatidas, cerno historia, juegos, de

portes, trabajos 11611uales y trebejos agr!colas para las escuelas rura

les; se organiza el establecimiento de talleres para niños y niñas y -

se considere obligatoria la educaci& primaria en niños de 6 a 14 años, 

so pera de multa a padres o tutores; se crean establecimientos pare n,! 

1) Sierre, Justo, Prosa Literaria, ~· Vol, II1 ~g, ':!i1l 
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ñas anonnales, Hay incluso un art!culo referente a los rraestros, que 1!! 

cluye aL'l!lento de sueldos, pensiones, retiros, entig!iedad1 ~ritos, etc, 

La ley para fundar la ll'liversidad fue por f!n promulgada el 26 de -

mayo de 1910, Persista le iaie fundar.ental de qLB la ciencia viene de .!! 

rriba y que Pª:S hacerla vivir al pueblo, dere antes elaborarla un gru

po selecto; persiste la idea de la autonom!a ciendfice y de asociar a 

111 Lniversidad1la Escuela Preparatoria y una Nueve Escuele de Altos Es

tudios, El 18 de septiembre ói 19101 fue inaugurada le Escuele de Altos 

Estudios y cuatro d!as despli3s la ll1iversidad1 pronunciar.de Sierre un -

err.otivc discurso, una de sus nejores piezas cretories1 donde señalaba -

con precisi& los prop&itos de le llagne Casa de Estudios, d9clerendo -

que le _ll'liversidad colonial habfa desempeñado une funcien muy importan

te durante le dominaci& espeñola1 pero sin harer tanido una idea pro

pia o realizado un hecho trascendental en le vida ool intelecto nexice

no; y afirme catageriCBllllnte que esta ll'liversidad no tan!a nada que ver 

con le Pontificia, pues se trataba de des universidades diferentes que 

hab!an surgido bajo distintas condiciones y cor. dis!miles prop&itos, -

Los fundadores de la Lniversidad de ar.taño dec!an: "le verdad estS def! 

nida1 enseñadle"; nosotrcs deci1TKJS a los universitarios de hoy: "la ver. 

dad se va definier.do1 bLscedla", Pqtlllos dec!an: "sois un gri..po selec

to encargedc ~ imponer un iooal religioso y pol!tico resumido en estas 

palabras: "O:ts y el rey;" nosotrc.s deciros: "sois un gn.po oo perpetua 

selecci~ oor.tro oo la sustancia popular y ten!!s enconendada le reali

zaci& oo un ideal pol!tico y social que se resune as!: "derr.ocrecia y • 

libertad," 

Al mismo tiempo qLe fundaba la ll1iversidad1 se daba vida a la Escl.12. 

la de Altos Estudios que desptls ~óSarfa a ser le Facultad de Filosof!a 

y Letras, coroneder.to de le educeci8n ur.iversitarie, l.lldie imagin8 al 
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oírlo prenunciar su discruso inaugural, qll! serfa el OltillD acto tras

cendental de su vida1 qll! lo convert!a sin duda en el valor espiritual 

l1l1s destacado del porfirisl!D, 

El Estado correnze su rrecenazgo¡ dada la i~ortancia qlll don Justo 

daba a las artes, se instituyeron concursos anuales de drenes y cone

dias entre escri tares de la Repllblica, En el Conservatorio los alU1111~ 

correnzaron a representar sus propias obras y la orquesta organiz8 un -

progranB de educaci& nacional popular, alentando el fOnBnto a toda "! 

nifestaci8n art!stica, Gracias a este e"""ño de Sie!Tll podemos gozar -

hoy dfa de teatro universitario y oo una serie oo especdculos y even-

tos culturales que van cada vez m&s en aUnBnto, 

El nBSstro Sierre tuvo que luchar sin embargo arterarrente en el P!!. 

riodisl!D y en la tribuna popular y en su gesti& oficial por su plan -

refornador y creador, Sus CllI'tas a la Secretarfa de Hacienda, inclu!

das en el Epistolario, ustran sus luchas !Entro del c!rculo misllD -

del gobierno y con U1111111tour1 quien todo gasto de Instrucci& Peblica 

lo consideraba un derroche, dureza financiera qLB indignaba a da1 Jus

to, ya qLB para 81 la educaci& pOblica era lo suprel!D¡ en sus respw! 

tas al ministro, vislumbn!base ye1 sin embargo, un profundo desaliento, 

Su gnn jornada educative1 terminar!a con 005 rudos golpes: el Pi:!, 

rrero1 la muerte de su hija Luz qt.e min8 definitiv"""'1te al 1N1Sstro -

quien, a pesar oo ello, di8 ffn a sus realizaciores ool Centenario¡ . y 

el segundo, la forna tan brusca de separarlo de la Secretarfa de Ins

truccil!n1 qt.e ere su vide1 ye qt.e no habiendo ddo aceptada su rentl'l

cia por el presidente, cuatro l!llSes despLl1s 1 al incre11EOtarse el llDVi

miento revolucionario, Unentour convenci8 a o!az de la renuncia en "! 

sa del gabinete, lo qw se lleve a cabo el 24 de narzo de 1911, Esto -
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doli8 ll'AJCho al maestro, aunque no por ello reneg8 de la amistad de U

mantour o recl~ su pll!sto1 volviendo humilde y alegremente a su cla

se de historia de la Preparatoria, puesto en el cual padeci~ siel!llre -

pre mures econemicas. El presidente Madero sin embargo, le harla r§pi~ 

11'1lnte justicia, como ya menciOOSl!llS1 al hoorerlo con el nombramiento -

de Enviada Exterior y Ministro Plenipotenciario de MAxico en España 1e~ 

presa en el c~limiento da la cual muri8, 
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CONCLUSIONES 

Hemos llegado al final de m.estra jornada y podemos conclu!r que -

Justo Sierra ha sido considerado cOllll uno de los grandes pensadores. de 

Ana1rica1 como un reformador y entre sus. disc!pulos1 COlllJ un ap&tol,Su 

estilo rico· y sutil y en ocasiones ir&iico fue producto de una mente "". 

privilegiada que abarc8 lllJchos aspectos de la cultura, convirt13ndolo 

en un polifacata, COlllJ litarato1 en el Clll!JlO oo la novela ~l mismo se 

conside~ unamedianfa, Su sensibilidad hl.11i!Ila se irradia sin embargo,.:· 

en su poesfa1 e incluso a trev3s .de la elocuencia de sus discurso5 y -

panegfricos, La calidad de su prosa oratoria lo colocan entra los pri

meros maestros de Ana1rica, 

Nuestra circunstancia his~rica de caos y anarqufa hizo necesaria 

la introducci& de t11 sista1111 educativo y pol!tico que viniese a esta

blecer el orden, Ju&n!z consider8 3sto indispensable y por ello pidi8 

a Gabino Barre'de que reformase la enseñanza nacional, y 31 ~uso el -

positivismo, Sin l!lllbargo1 el positivismo en ~>deo realn1mte no lleg~ 

a ser lo previsto por su introductor, ya que lo &iico que se adopt8 de 

31 fue el 1111todo y no la doctrina, y este sistelll!I fue utilizado por la 

burguesfa y principaln1mta por el 9"410 de los cientfficos 1 pare justf 

ficar su enriquecimiento y la di.recci& en la pol!tica del pafs, A es

te respecto podemos conclutr que si bien Justo Sierra fue positivista, 

e incluso perteneci8 el QJ't4JO de los cientfficos1 nunca estuvo de -. 

cuerdo con la dictaliJra oo Dfaz y a diferencia ool 91'41º• crefa finie

mente en la posible evolucil!n del pds y en el progreso 12 las clases 

bajas mediante una mejOJ; nutricil!n y educacil!n, Partidario de los der!, 

chas del indiviclJo considereba que solo a ~v3s del orden y del pro

greso se podrfa llegar a la lill!rtad y vefa en ella el ~mo bien de 

la hll!lanidad, ere ye en la Consti tooi& C1111J t11 pooor central lllJY rigu

roso y consioor8 necesario alargar el perfodo presidencial, No fue un 

ciego panegirista sino que se nBntuvo alejado de la de1111gogia oportu-



nista, Crey6 en la dictadura s&lo como una soluci&i a crisis pol!ticas 

moment&ieas y para lograr la estabilidad de un país, pero no como el .!!. 

buso de poder de un hombre, por eso no aprob6 la dictadura personalis

ta de D!az, 

Hicimos un estudio COO'!Jarativo entre Renan y Sierra para tratar de 

co'lllrender c&io a pesar de no ser cat61ico practicante, Sierra nunca -

dej6 de ser creyente y toda su vida y su obra reflejan una profunda ~ 

ligiosidad, Luch6 por el laicismo, sin llegar nunca a ser ateo y resp.!!. 

t6 sie'lllre el catolicismo, Two fe sincera en sus prq¡ias convicciones 

y una absoluta seguridad en s! mismo, como lo demostr6 con la defensa 

de la deuda inglesa y con su fe religiosa, ya que sin ser fan!tico, ni 

adicto a ningGn dogma, vivi6 de acuerdo con su conciencia y no con el 

aplauso de los dem&s1 repercutiendo la rectitud de su vida privada en 

su vid~ pGblica, La categoría de su talla, puede servir de eje'llllo 

los mexicanos, incluso a hombres pGblicos, ya que Al representa el au

tAnti~o esp!ri tu de entrega el servicio de la patria, que ostent6 du

rante toda su vida la bandera de la honradez y probidad en su vida p0-

blica1 sin concebir janás el germen del medro, y de la integridad y ~ 

ciedll!lbre moral en la vida privada, 

Pero ante todo, Justo Sierra fue un educador y uri historiador, Co

mo educador, luch6 por educar al pueblo mexicano haciAndolo consciente 

oo su oomocra~ia 1 lo qll! significaba que le llevara a ponerla en pr!c

tica, Y fue la historia, la escogida para enseñar al pueblo sobre su -

pasado, como una lecci6n del porvenir para que alcanzase por el camino 

oo la educacifti y el progreso, la verdadera lioortad, Su labor educat! 

va es asombrosa 1 no solo ca1ll maestro 1 ya que Al mismo se convirti6 en 

un libro vivo, sino que sus aportaciones perduran aGn hasta nuestros -

días y han sido el principio de una serie de reformas educativas, A Al 

debimos la creaci&i de los parvulitos1 de la educaci&i de la mujer, de 



la esc12la gratuita, obligatoria y laica así cama ool illllulsa a la en

señanza de la historia oo nliestra país que antes era casi desconocida 

a la niñez y a la juventud, TambiEn es illllartant!sima su apartaci6n a 

la educaci6n de sus textos de historia¡ escritas con una gran oolicat! 
za y de acuerda a la edad de las niñas a j~enes, Y sabre toda 1 a El -

debemos la resurrecci& oo la lniversidad oo ~xica, 

Cama historiador, Justa Sierra fue can Vigil, el prinera en acep

tar nuestras das ra{ces: la ind!gena y la española, COlllJ parte consti

tutiva de nuest". a ser hist6rica, Can base en el sistema positivista i!! 

terpret6 n12Stra historia como un lento eval1r.ionar hacia el progresa, 

y cansider6 la revaluci&i como la alteracioo de esa natural evoltci6o, 

Pensaba que la intramisioo política y ecoo6nica del clero f12ran una -

mora a dicha evaluci6n, Sinti6 aimdraci&l y praf11100 te111Jr hacia las 

Estadas \nidos, pera esa envidia y coraje la il!llulsaran en IJl fuerte -

desea de su¡¡eracioo 1 tratanoo de que 114xica llegara a tener una paUt!, 

ca y ecooam!a fuertes y bien dirigidas, para alcanzar un nivel S14Je

riar en el concierta internacional de las naciooes, 

Por Gltioo, podemos decir que fue en la historia donde Justo Sie

rra encentra la salida a esa atn&fera asfixiante ool pasitivisoo y al 

creer en ella COll'ID en la r.i1ca positiva, la Gnica pl'Oltl!Sa 1 la Gnica f! 
losaf!a, Uag6 al 1J11brel ool pensamiento cante~orSrieo, 
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