
 JUSTO SIERRA Y EL LICEO
 FRANCO-MEXICANO

 SOBRE LA EDUCACI?N EN M?XICO
 1861-1862.

 Claude DUMAS
 Universidad de Lille

 "El d?a 18 de junio [de 1861] sali? de M?rida mi hijo Justo
 para M?xico llamado por su t?o Luis para hacer sus estudios."

 As? se expresa do?a Concepci?n M?ndez de Sierra, quien
 despu?s de la muerte de su esposo, en el mes de enero del mis
 mo a?o, continu? la piadosa costumbre de redactar los Apuntes
 familiares iniciados por ?ste.1

 El joven yucateco, que ten?a a la saz?n trece a?os y medio,
 llega, pues, a M?xico, al final del mes de junio de 1861, y se
 encarga del muchacho su t?o materno Luis M?ndez Echaza
 rreta, joven y ya conocido abogado, venido ?l tambi?n a?os
 antes a estudiar jurisprudencia en la capital. En seguida, seg?n
 parece, el joven Justo fue instalado como interno en el Liceo
 Franco-Mexicano, establecimiento de primera y segunda ense
 ?anza que gozaba de cierta fama en M?xico.

 En un texto de 1895, refiri?ndose Justo Sierra a su estancia
 en dicho Liceo, a?ad?a: "en donde yo viv? tres o cuatro a?os".2

 Ahora bien, otros textos del mismo Just? Sierra aportan cier
 tos datos biogr?ficos que parecen en evidente contradicci?n con
 esta evaluaci?n del tiempo pasado en el Liceo. En un art?culo
 de 1882 sobre Garibaldi escribe en efecto:

 No ten?a a?n quince abriles . . . corr?a el a?o de gracia de 62 y bog?
 bamos en pleno hurac?n reformista; pero mientras nuestros ej?rcitos
 se bat?an en Puebla, y la Constituci?n y la Reforma eran exaltadas
 hasta el delirio en las calles ... en ?l Colegio Nacional de San Ilde
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 fonso, dirigido por el se?or Lerdo, no s?lo se nos obligaba a oir misa
 diaria y a comulgar con frecuencia, a pesar de la decantada libertad
 de cultos . . . 3

 Seg?n este texto, pues, en 1862 ya hab?a terminado su
 estancia en el Liceo Franco-Mexicano; era la ?poca de la pri
 mera batalla de Puebla ?5 de Mayo de 1862? y Justo Sierra
 se encontraba entonces en el Colegio de San Ildefonso. Adem?s,
 es exacta la indicaci?n de edad ya que s?lo cumplir?a los quin
 ce a?os en enero de 1863.

 Existe, adem?s, otra alusi?n autobiogr?fica que viene a co
 rroborar esta primera afirmaci?n. En un discurso de 1904, "Ho
 nor a Prim", Justo Sierra fecha en ese mismo a?o de 1862 una
 evocaci?n de la prestigiosa figura del general Prim.

 Corr?an los d?as en que el comisario de Espa?a en la Inter
 venci?n Tripartita hab?a decidido retirarse ante la actitud fran
 cesa de rompimiento de lo pactado con el gobierno mexicano. Su
 salida de M?xico se sit?a poco despu?s de los primeros encuen
 tros entre mexicanos y franceses que culminaron con el primer
 sitio de Puebla. Algunos meses despu?s, Prim pronunciaba en
 el senado espa?ol un discurso prof?tico en que pronosticaba el
 fracaso de la intervenci?n francesa en M?xico. Aludiendo, pues,
 a esa ?poca precisa de mediados de 1862, Justo Sierra se sit?a
 entre "los estudiantinos de filosof?a de entonces".4

 ? Puede referirse el autor, con esta f?rmula, a la ense?anza
 que recibi? en el Liceo Franco-Mexicano? Como lo veremos m?s
 adelante, el sexto a?o y ?ltimo de los estudios dispensados por
 el establecimiento comprend?a un "curso elemental de filosof?a",
 y lo m?s probable es que ingresara Justo Sierra en dicho sexto
 a?o. Sin embargo, este curso de filosof?a era una de tantas ma
 terias que se ense?aban, y a los alumnos de sexto a?o no se les
 deb?a de calificar con el alto apelativo de estudiantes de fi
 losof?a.

 En cambio, a los estudiantes de San Ildefonso les cuadraba
 perfectamente el t?tulo. Recordando en un discurso de 1905 sus
 estudios en el famoso colegio ?ahora Escuela Nacional Prepa
 ratoria? dec?a Justo Sierra:
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 Luego estudiamos "filosof?a", una asignatura que as? se llamaba, y
 en donde entraban, como ahora, varias ciencias, y al principio la l?
 gica, la metaf?sica y la moral.5

 El "estudiantino de filosof?a" de 1862, seg?n lo indican es
 tas tres citas que concuerdan entre s?, no pod?a ser m?s que el
 estudiante del antiguo Colegio de San Ildefonso. Por eso, ha
 biendo llegado a M?xico en 1861, es evidente que no puede
 haber vivido Justo Sierra "tres o cuatro a?os", en el Liceo Fran
 co-Mexicano, y que en su afirmaci?n de 1895 le traicion? la
 memoria. Digamos que no ser?a esta la sola y ?nica vez.

 De una manera general, al llegar a ese per?odo, los bi?gra
 fos de Justo Sierra han citado el primer texto sin andar en m?s
 investigaciones, o no lo han citado y no se han preocupado por
 un problema que pod?a parecer de segunda importancia.6

 As? y todo, es posible tener una idea precisa de lo que l?
 gicamente ocurri?. Es evidente, por ejemplo, que el joven Justo
 lleg? a M?xico en pleno a?o escolar. Basta para probarlo con
 sultar los peri?dicos del tiempo. Era costumbre que los diversos
 establecimientos de la capital se ofrecieran a las familias de los
 futuros escolares, indicando qu? clase de condiciones y ventajas
 encontrar?an ?stos en sus aulas. As? en El Siglo XIX del s?bado
 18 de enero de 1861 :

 Liceo Franco-Mexicano.

 Incorporado al Colegio Nacional de San Ildefonso, 2* calle de San
 Francisco n? 7. Director, Eduardo J. Guilbaut.

 Instrucci?n primaria y secundaria. Preparaci?n para las escuelas espe
 ciales. Cursos de idiomas, de aritm?tica aplicada, de contabilidad para
 los j?venes que se destinan al comercio.
 Las clases del a?o escolar de 1861 se abrir?n el 7 de enero.

 M?xico, diciembre 30 de 1860.

 Citamos este anuncio del Liceo Franco-Mexicano por inte
 resarnos este establecimiento de modo particular. Pero hay que
 a?adir que figuran en el citado peri?dico los anuncios de otros
 varios colegios, lo que establece que la apertura de cursos se
 verificaba efectivamente a principios de enero. Gomo, seg?n lo
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 que precede, en 1862 Justo Sierra se encontraba ya en San Ilde
 fonso, s?lo pudo permanecer bajo la direcci?n del "excelente y
 paternal anciano M. Guilbaut" (texto de 1895) unos cuatro
 meses m?s o menos. As? que los "tres o cuatro a?os" de la de
 claraci?n de Justo Sierra tienen que transformarse en meses.
 Por otra parte, sabemos que tres a?os despu?s estaba Justo
 Sierra estudiando Derecho en el mismo San Ildefonso, donde
 se encontraba tambi?n una escuela de jurisprudencia.

 ? C?mo puede explicarse, pues, este notable error en la apre
 ciaci?n del tiempo pasado en el Liceo Franco-Mexicano? Justo
 Sierra alude a esa ?poca de su vida en el relato de viaje a Es
 tados Unidos (Notas a todo vapor) que efectu? en 1895, m?s
 de treinta a?os despu?s de estos acontecimientos y pudo fla
 quearle la memoria, lo que le ocurre de vez en cuando.7

 Adem?s, y aunque dichos "tres o cuatro a?os" figuran efec
 tivamente en la citada edici?n de 1898, la confusi?n entre a?os
 y meses pudo ser un mero error tipogr?fico, reproducido m?s
 adelante en las Obras completas.

 Entre las razones que imperaron en la elecci?n del Liceo
 Franco-Mexicano para el joven Justo Sierra ven?a, sin duda
 en buen lugar, el hecho de que su director, el se?or Guilbaut
 (o Guilbault), era suegro del licenciado Luis M?ndez, como lo
 revela en el citado art?culo la se?ora Mar?a de Jes?s Sierra de
 Barros. En 1861, dicho establecimiento llevaba ya diez a?os de
 existir. Se abri?, en efecto, el 31 de marzo de 1851, como consta
 en el prospecto detallado que publicaron los directores para
 ofrecerse al p?blico.8

 Es interesante destacar los principales aspectos de este "nue
 vo plan de ense?anza", que constituye un documento concreto
 para la historia de la educaci?n en M?xico a mediados del si
 glo xrx.

 En la introducci?n se proclama la necesidad de una fuerte
 ense?anza nacional. Sin embargo, recibidas esas "impresiones
 nacionales" convendr? viajar para formarse, cultivarse y vol
 verse un hombre ?til a su patria, aprovechando "las altas lec
 ciones que se recibiesen [sic] en el extranjero" ... M?s ade
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 lante, se sugiere que el mejor establecimiento que puede pre
 sentarse es la Escuela Central de Artes y Manufacturas, de
 Par?s. Adem?s, el plan general de ense?anza ha tomado "por
 modelo la ense?anza de la Universidad francesa". Siendo fran
 ceses los dos directores del nuevo establecimiento, se explica per
 fectamente la orientaci?n a la francesa del "nuevo plan de en
 se?anza".

 Por otra parte y como orientaci?n general de los estudios, no
 se descuidar? la educaci?n religiosa y se exaltar? "la sublimidad
 de la moral predicada por Jesucristo". En Francia, los estudios
 son de 9 a?os pero aqu? s?lo durar?n 6 a?os y se comprometen
 los directores a conseguir el mismo resultado, "supuesto que,
 adem?s de nuestra especial solicitud, seremos secundados por
 la inteligencia de los alumnos que es ciertamente m?s precoz en

 M?xico". Entre las materias de primera l?nea y particularmente
 cuidadas vienen el idioma nacional, el ingl?s y el franc?s; estos
 ?ltimos presentan, "bajo el doble aspecto comercial y literario
 un inter?s que no hay quien no comprenda en nuestros d?as".
 Luego el lat?n, que "forma el juicio y el gusto por la dificultad
 que ofrece el estudio y por la pureza literaria de sus modelos".
 Tambi?n se estudiar?n la historia y la geograf?a, y, como nues
 tro siglo pide conocimientos cient?ficos, matem?ticas, f?sica, qu?

 mica, historia natural. En el ?ltimo a?o, filosof?a, topograf?a de
 la Rep?blica, nociones elementales de legislaci?n patria, algunos
 elementos de econom?a pol?tica en relaci?n con las necesidades
 nacionales.

 Vienen luego, muy detallados, los programas de cada uno
 de los seis a?os de estudio. Ser?a conveniente citarlos in extenso,

 pero esto alargar?a demasiado nuestro estudio. De todas formas,
 son una aplicaci?n concreta de los principios generales que he

 mos visto m?s arriba. Pero, ya que, seg?n toda probabilidad,
 Justo Sierra ingres? en el sexto y ?ltimo a?o del nuevo plan,
 que es como una rev?lida de los precedentes, es interesante pre
 sentar en su totalidad el correspondiente programa:

 Sexto a?o
 ... llamar la atenci?n de los alumnos a los estudios hechos en his
 toria, en geograf?a, y ?n idiomas extra?os, y a perfeccionar en general
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 todos los conocimientos adquiridos durante los a?os anteriores, tenien
 do cuidado de indicar su utilidad pr?ctica.

 Se dar? un curso elemental de filosof?a cuidando de no desviarnos
 jam?s de las doctrinas y de la moral predicadas por nuestra santa
 religi?n. Facilitar a los alumnos los medios de conocer al hombre
 en s? mism# y en las relaciones que le ligan con sus semejantes y con
 Dios; hacerles comprender cuales son los deberes que de ?stas relacio
 nes dimanan y guiarles en la investigaci?n de la verdad, tal ser? el
 objeto elevado de este curso que procuraremos sea elemental, a fin
 de que no deje nunca de ser bien comprendido.

 Daremos algunas nociones de legislaci?n patria aunque no con
 la mira ciertamente de formar sabios legistas, porque tal pretensi?n
 no corresponde ni al objeto del Liceo ni a la edad de nuestros disc?pu
 los. S?lo deseamos que los j?venes que no se dediquen a estudios de
 derecho puedan, con las lecciones que reciban en el establecimiento,
 comprender mejor las obras que m?s adelante leyeren para su ins
 trucci?n privada.

 En lo relativo a las ciencias complementaremos nuestras lecciones
 de modo que adquieran los disc?pulos todos los conocimientos exigidos
 en Francia para graduarse en ciencias, en matem?ticas, en qu?mica y
 en historia natural. La mineralog?a tendr? su buena parte en este
 estudio, que abrazar? al mismo tiempo algunas nociones sobre meta
 lurgia con la mira de dar una idea de los beneficios minerales a los
 j?venes del Liceo.

 El curso de econom?a pol?tica y de topograf?a mejicana ocupar?
 en este ?ltimo a?o la atenci?n de nuestros disc?pulos; y las obser
 vaciones filos?ficas sobre la historia general terminar?n el vasto
 cuadro de los trabajos del establecimiento.

 Como se habr? visto, el texto insiste sobre tres aspectos esen
 ciales de la ense?anza en el futuro establecimiento: primero el
 car?cter pr?ctico de los conocimientos, donde los idiomas no se
 olvidan, luego el acatamiento a las doctrinas y a la moral cris
 tianas, en fin cierto desarrollo dado a las ciencias en general.

 Seg?n parece, el establecimiento logr? prontamente cobrar
 cierta fama ya que, poco tiempo despu?s, en una gu?a de la
 ciudad de M?xico, se hablaba del Liceo en los siguientes t?r
 minos :

 Liceo Franco-Mexicano: es digno de toda recomendaci?n este estable
 cimiento, pues en el corto tiempo que lleva de estar abierto cuenta
 ya m?s de cien alumnos y algunos sumamente aprovechados.9
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 Es muy probable, por otra parte, que en 1861, o sea unos
 diez a?os despu?s, los programas de ense?anza hubieran cam
 biado alg?n tanto. En 1851, la ense?anza en M?xico segu?a
 regida por las Bases org?nicas de 1843, promulgadas en la ?po
 ca de Santa Anna, en las cuales el art?culo 60 estipulaba que
 la educaci?n tendr?a una orientaci?n religiosa. En los a?os si
 guientes y en la perspectiva de las ideas reformistas de Valent?n
 G?mez Farias y Jos? Mar?a Luis Mora, vio la luz en 1856 el
 Estatuto org?nico provisional que establec?a el principio de la
 libertad de ense?anza en esta forma: "La ense?anza privada
 es libre y el Poder P?blico no tiene m?s intervenci?n que la
 de cuidar de que no se ataque la moral" (art?culo 30 del Es
 tatuto). Un a?o m?s tarde, la Carta Magna de 1857 expre
 saba esta idea con una f?rmula m?s general todav?a: La en
 se?anza es libre. La ley determinar? qu? profesiones necesitan
 t?tulo para su ejercicio (art?culo tercero).10

 Sabido es que las leyes de Reforma eran dirigidas, en bue
 na parte, contra los antiguos privilegios de la Iglesia y tend?an
 a contrarrestar la influencia religiosa en diversos sectores de la
 vida social, particularmente en el de la educaci?n. A?os m?s
 tarde, en 1868, la adopci?n del sistema positivista como norma
 de la nueva escuela secundaria mexicana indica perfectamente
 cu?les eran los designios y prop?sitos de la Reforma en el te
 rreno educativo.

 En 1861-1862, ?se hab?an modificado los programas de los
 establecimientos docentes en conformidad con la perspectiva
 trazada por el esp?ritu de la Reforma? Seg?n lo que se puede
 colegir, se encontraban las cosas en una ?poca de incipiente
 transici?n.

 El prospecto expedido por uno de estos centros, el "Colegio
 de la Reforma, de instituci?n secundaria, dirigido por el ciu
 dadano Carlos de Gagern" nos permitir? formarnos una idea
 de la realidad. Seg?n este documento, la mayor?a de los cole
 gios existentes en M?xico no dispensaban una ense?anza mo
 derna. Se notaba todav?a en sus programas la mezcla de ciencia
 y de religi?n. En no pocos se segu?a con la obligaci?n de con
 fesarse, cpmulgar, rezar ante las im?genes de los santos, siendo
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 la verdadera ense?anza reducida a muy poca cosa. En efecto,
 el programa de otro establecimiento, el Colegio Mexicano, pro
 pone en el mismo peri?dico: "Instrucci?n religiosa y primaria
 ?Artes y ciencias elementales". Ya hemos visto m?s arriba que
 en 1862, en el Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra comul
 gaba con frecuencia y o?a misa diariamente. En cuanto al Co
 legio de la Reforma, anuncia una ense?anza de tipo liberal y
 presenta un programa de donde se ha desterrado la religi?n.11

 As?, por lo visto, 5 a?os despu?s de promulgarse la Consti
 tuci?n de 1857, la influencia de las ideas reformistas empezaba
 apenas a modificar el panorama y el esp?ritu de la ense?anza
 en M?xico, que se manten?a, esencialmente, en su estado tradi
 cional. Conociendo, adem?s, al licenciado M?ndez y a su fa
 milia, de clara tendencia conservadora ?el licenciado fue de
 los partidarios del Imperio? podemos pensar que el Liceo
 Franco-Mexicano, dirigido por el suegro, conservar?a en sus
 grandes l?neas la orientaci?n religiosa que diera a sus progra
 mas cuando su fundaci?n.

 Seg?n los anuncios aparecidos en el mes de enero de 1861,
 adem?s del Liceo Franco-Mexicano, se ofrecen a las familias:

 El Colegio Mexicano.
 El Colegio Hispano-Americano de Jes?s.
 El Colegio Desfontaines.
 El Colegio Franc?s.

 Los dos ?ltimos con direcci?n francesa. En 1862, aparecen
 otros dos establecimientos nuevos:

 El Colegio Franc?s-Mexicano, para se?oritas.
 El Colegio Franco-Mexicano.

 Ya vemos, pues, que en v?speras de la Intervenci?n, la en
 se?anza secundaria en M?xico era casi un monopolio franc?s.

 Otro hecho, adem?s, llama la atenci?n al considerar esta
 lista de centros de ense?anza. Varios de ellos anuncian en 1861

 que est?n incorporados al Colegio Nacional de San Ildefonso.
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 As? el Colegio Hispano-Mexicano de Jes?s, el Liceo Francor
 Mexicano y el Colegio de Desfontaines. Este ?ltimo, en su co
 mentario, nos indica, aunque de modo poco expl?cito, las ra
 zones de esta afiliaci?n : "... para que los cursos de latinidad
 y filosof?a que se hagan en ?l [el Colegio Desfontaines] sean
 v?lidos a los j?venes que deban seguir el estudio del derecho,
 de la medicina, etc . . ."

 El Colegio Nacional de San Ildefonso ?cuyo director era,
 en aquel entonces, el se?or don Sebasti?n Lerdo de Tejada?
 rescatado de los jesuitas desde 1767 y a punto de serles resti
 tuido, en 1863, bajo la Regencia, aunque por poco tiempo, era
 considerado como el establecimiento protector, de referencia, el
 Alma Mater de la ense?anza mexicana de aquel momento.

 Ya se sabe, en fin, que al Colegio de San Ildefonso le es
 tar?a reservado tambi?n cobijar, en el per?odo siguiente, la
 escuela que pretend?a revolucionar la educaci?n en M?xico*
 limpi?ndola de las sombras y lobregueces de la religi?n, fun
 d?ndose sobre las luminosas evidencias de las ciencias. Se adop
 t? para esto el sistema positivista ideado por Auguste Comte
 y se aplic? en la Escuela Nacional Preparatoria. Curioso es
 observar que, por encima del cambio de orientaci?n, el nuevo
 plan se manten?a sin embargo en la doble perspectiva de la or
 ganizaci?n anterior que conoci? Justo Sierra: influencia fran
 cesa en los programas docentes y papel destacado como esta~
 blecimiento faro del antiguo y siempre moderno San Ildefonso.

 NOTAS

 1 En Obras completas del maestro Justo Sierra, Vol. xiv, M?xico,
 UNAM, 1949, p. 13.

 2 En tierra yankee (notas a todo vapor), 1895, M?xico, Tipograf?a
 de la Oficina Impresora del Timbre, Palacio Nacional, 1898, 217 pp., p.
 200; y Obras completas, Vol. vi, p. 178.

 3 Obras completas, ix, p. 101.
 4 Op. cit., v, pp. 332-335.
 5 Op. cit., v, p. 363.
 6 Gabriel Ferrer de M., Justo Sierra, el maestro de Am?rica, M?xico,

 1947, 191 pp., p. 27; Agust?n Y??ez, en su Introducci?n a Obras comple
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 tas, i, p. 36, que no cita el texto de 1882, parece situar en 1863 el ingreso
 de Justo Sierra en San Ildefonso.

 En art?culo titulado "C?mo fue de ni?o don Justo Sierra", y publicado
 en el suplemento dominical del peri?dico Novedades, con fecha del 4 de
 enero de 1948, p. 10, Hern?n Rosales refiere unos datos biogr?ficos faci
 litados por la se?ora Mar?a de Jes?s Sierra de Barros, hija menor de Justo
 Sierra. Seg?n ella, "lo trajeron a M?xico a la edad de nueve a?os, aloj?ndolo
 en la casa de su t?o, el licenciado Luis M?ndez ... y all? vivi? don Justo
 Sierra desde que llegara de Campeche hasta que hizo su carrera de abo
 gado."

 Estas afirmaciones no pueden menos de hundirnos en un abismo de
 perplejidad. En efecto, si llega Justo Sierra a los 9 a?os, los tres o cuatro
 a?os pasados en el Liceo Franco-Mexicano parecen del todo posibles. Sin
 embargo, estos datos est?n en absoluta contradicci?n, como lo hemos visto,
 con lo que dice la propia madre de Justo Sierra en los Apuntes. Adem?s,
 haci?ndolo salir directamente de Campeche para M?xico se pasa por alto
 la etapa de M?rida, donde Justo Sierra permaneci? de manera incuestio
 nable hasta la muerte de su padre, en 1861. En vista de esto y hasta que
 obre prueba contraria, consideraremos el a?o de 1861 como el de la llegada
 de Justo Sierra a M?xico.

 7 Cf. discurso de 1905 en la Escuela Nacional Preparatoria en el cual
 recuerda que Altamirano le dej? su clase de historia "veinte y tres a?os
 hace": v, p. 364. En realidad hac?a exactamente 28 a?os, ya que Justo Sie
 rra fue nombrado profesor de historia en 1877.

 8 Programa de un nuevo plan de ense?anza secundaria por los se?ores
 Dionisio Jourdanet... y Eduardo G u il ba?lt... M?xico, Imprenta de Lara,
 1851, 20 pp.

 9 Guia de forasteros y repertorio de conocimientos ?tiles, por el gene
 ral Juan Nepomuceno Almonte, M?xico, Imprenta de I. Cumplido, 1852,
 638 pp., p. 412.

 10 Consultar, para estos textos, Francisco Larroyo, Historia comparada
 de la educaci?n en M?xico, M?xico, Porr?a, 1952 (tercera edici?n), 454 pp.

 11 El Siglo XIX, lunes 13 de enero de 1862, p. 4.
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