
 JUSTO SIERRA Y LA ESCUELA
 DE ALTOS ESTUDIOS

 Beatriz RUIZ GAYT?N
 Universidad de M?xico

 Despu?s de haber conseguido su libertad pol?tica, el mexicano,
 recre?ndose explicablemente con infantiles excesos en el traje
 que estrenaba, hizo de la pol?tica su ocupaci?n primordial, el
 pivote en que giraba la vida nacional.

 La instrucci?n p?blica no escap? a esto y se vio orientada ?y
 desorientada? por intereses de partido; cada uno se opon?a al
 otro esgrimiendo sus propios principios, y protegiendo decidida
 mente a ciertas instituciones educativas y aun a ciertas materias
 de ense?anza.

 Las manifestaciones culturales se colocaron bajo la tutela de
 diversas bander?as y se fue realizando en las mentes una identifi
 caci?n entre los conceptos: opresores, conservadores, hasta cen^
 tralistas y universitarios, en contraposici?n a oprimidos, liberales,
 hasta federalistas y t?cnico-cient?ficos.

 Real y pontificia eran t?rminos de fuerte sabor colonial, as?
 la universidad, aunque ya no llevara esos t?tulos, representaba la
 supervivencia de una dominaci?n que her?a f?cil y profundamen
 te la excesiva susceptibilidad de aquella tierna independencia;
 "la universidad, la metaf?sica, la teolog?a y la filosof?a se fueron
 convirtiendo en santo y se?a de la reacci?n."1

 Por eso durante ese contradictorio siglo xix an?rquico y
 espl?ndido, ca?tico y fecundo, la universidad se quitaba y se ins
 talaba seg?n el partido triunfante.

 Los gobiernos conservadores daban importancia a los estu
 dios filos?ficos, human?sticos, religiosos, etc?tera, los liberales
 insist?an en las ciencias exactas o en la aplicaci?n a cosas pr?c
 ticas como oficios, agricultura, miner?a y otros.
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 Nunca se suprimieron totalmente los estudios superiores, casi
 todas las administraciones afrontaron el problema; pero las

 medidas adoptadas carecieron de continuidad, todos los planes
 eran bruscamente cercenados, el desarrollo sistem?tico y te?rico
 del pensamiento se vio frecuentemente asaltado. Claro que hubo
 brillantes personalidades y el mexicano medio le?a y mucho, pero
 "sus lecturas predilectas eran de doctrina pol?tica".2

 Apenas rebasada la mitad del siglo, el vacilante panorama de
 la instrucci?n nacional se vio en cierta forma sujeto y encau
 zado bajo la ?gida del pensamiento comtiano; el hecho no fue
 privativo de M?xico: el positivismo entr? en toda Am?rica.8

 Prestigio franc?s, ideas que encajaban en ciertas exigencias
 pol?ticas del triunfante liberalismo, y la novedad, ayudaron a
 que Gabino Barreda implantara sus planes de estudio preten
 diendo reducir la educaci?n mexicana a las estrechas pautas del
 orden cient?fico; la aceptaci?n inmediata de estos planes fue vi
 gorosa y entusiasta.

 Aparte de ese af?n mesi?nico caracter?stico de ?pocas an?r
 quicas, que hace ver en todo una posible salvaci?n, la escala del
 saber introducida por Barreda ten?a asegurado el apoyo oficial
 porque era una negaci?n a cualquier tradici?n de arraigo colo
 nial; para sustituir una formaci?n teol?gica era menester una
 educaci?n positivista, y ?sta inclusive se enarbol? como bandera
 contra la Iglesia; los "principios m?nimos del positivismo me
 xicano" que enumera Larroyo,4 acusan una definida postura
 atea.

 Por otra parte se hac?an segundonas todas aquellas materias
 no demostrables por el camino de la experimentaci?n; cundi?
 ese escepticismo a lo Tom?s: "ver y creer". Dec?a D?az Cova
 rrubias en su Informe sobre la instrucci?n p?blica en M?xico: 5
 " . . .nos acercaremos mucho a un sistema de concordia inte
 lectual y pr?ctica, mientras m?s se generalice la educaci?n se
 cundaria cient?fica y completa, mientras m?s conocidas sean y
 m?s satisfactoriamente comprendidas por el mayor n?mero po
 sible, las leyes inderogables de la naturaleza".

 Ciencia se hizo sin?nimo de progreso, era ineludible el uso
 de los dos t?rminos en todo acto oficial y cultural; uso y abuso
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 que los llevaron muchas veces a figurar dentro de la m?s ab
 soluta demagogia.

 En el programa barrediano no se olvidaron, por lo menos en
 teor?a, algunas disciplinas human?sticas; pero en la pr?ctica este
 saber qued? relegado; ?de qu? otra manera nos podemos ex
 plicar la poca comprensi?n que hacia las humanidades se nota
 en las generaciones educadas por el sistema de Comte?

 Creo que en justicia, independientemente de su ideolog?a, a
 Barreda hay que agradecerle el que aumentara la preocupaci?n
 por la educaci?n nacional, el que hiciera resaltar m?s sus pro
 blemas ; fueron varios los personajes que a partir de ?l se preo
 cuparon honda y positivamente por dichos problemas: Baranda,
 D?az Covarrubias, Ignacio Ram?rez, etc?tera, y es muy posible
 que Barreda fuera responsable, en parte, de algunas tempranas
 inquietudes de Justo Sierra, el joven campechano que audaz

 mente polemizara con ?l.
 Justo Sierra madur? en una atm?sfera positivista, laica y

 de desvelos primprdialmente pol?ticos; pero el Sierra de las
 grandes realizaciones educativas no fue ni un positivista, ni un
 laico, ni un pol?tico; de su primitiva posici?n filos?fica lo apar
 t? la circunstancia de ser, m?s que un intelectual, un hombre
 de trabajo dedicado a organizar la educaci?n nacional; las ne
 cesidades urgentes de un pueblo en bancarrota cultural lo hi
 cieron salirse de las l?neas estrictas de la pura especulaci?n
 intelectual, hacia la acci?n que respondiera a las realidades na
 cionales; y su contacto con ?stas modific? su juvenil positivismo,
 lo transform? hasta dejarlo convertido en s?lo un amor a la
 ciencia; pero amar ?sta, desearla, no es suficiente para llamar
 a nadie un positivista. Sent?a el tremendo atractivo de la magia
 nueva y la idea de que M?xico fuera introducido por ella al
 mundo moderno lo obsesionaba ; pero no lo obcecaba. Su co
 nocimiento de la humanidad, del pa?s, de la verdad social que
 viv?a, lo dotaba de un sentido de lo universal que sobrepasa
 ba, dej?ndolos muy atr?s, los l?mites angostos de la idea com
 tiana y le daba un agudo sello human?stico; Sierra no pod?a
 ignorar las formas de conocimiento que no encajan en los li
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 neamientos de la ciencia experimental. Ya en 1874 dec?a: "hay
 en el hombre algo espont?neo y original... y eso no pertenece
 ni a la f?sica ni a la qu?mica ni a ninguna ciencia experimen
 tal, eso entra en la zona de las ideas, esos son los derechos del
 esp?ritu, eso es la filosof?a".6 La poca estimaci?n que dec?a sen
 tir hacia la metaf?sica fue m?s posici?n pol?tica que filos?fica;
 "pocos mexicanos habr? con la convicci?n de cuan indispensa
 ble resulta el comercio espiritual con todos los valores de la
 cultura humana".7

 La reforma conmocion? fuertemente la conciencia nacional;
 pero como todo movimiento victorioso tambi?n sirvi? de com?n
 denominador a pol?ticos y funcionarios que se llamaron refor
 mistas, como a partir de 1918 todos se han llamado revolucio
 narios, unos por convicci?n, otros por conveniencia. Don Justo
 era de los primeros, su sinceridad es incuestionable; era, como
 alguien ha dicho, "un colegial de la reforma", y sent?a acerta
 dos los principios de ?sta; pero movido por su esp?ritu creador
 tambi?n se apart? del err?neo af?n reformista de destruir, sin
 justificaci?n, todo lo que tuviera una ra?z en la tradici?n co
 lonial.

 Su honradez ideol?gica pol?tica le hac?a afirmar:

 un esp?ritu laico reina en nuestras escuelas, aqu? por cir
 cunstancias peculiares de nuestra historia y de nuestras ins
 tituciones el estado no podr?a, sin traicionar su encargo,
 imponer credo alguno... Las lucubraciones metaf?sicas que
 responden a un invencible anhelo del esp?ritu no pueden
 ser materia de ciencia. .. Quedan a cargo del talento, al
 guna vez del genio, siempre de la conciencia individual.8

 Pero aquel hombre que enarbolaba tan inteligentemente su
 laicismo,, no era en esencia un laico, era un creyente, era un
 hombre de fe que no pod?a vivir sin religi?n y que cre? una
 a la patria: "s?lo la escuela puede fundar la ?nica religi?n
 compatible con todas las religiones ... la religi?n c?vica, el amor
 a las instituciones, el alma de la naci?n".9

 El hecho de que Justo Sierra no haya sido un positivista,
 como pretendi? en alguna ?poca, ni un reformista a pesar de
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 su lealtad de pol?tico, ni un laico absoluto, es lo que lo hace
 grande; fue su deseo de servir el que lo llev? a superar las co
 rrientes limitadoras ; un esp?ritu tan independiente no pod?a to
 lerar las dictaduras, ll?mense como se llamen: liberalismo, posi
 tivismo o porfirismo. (Sierra siempre desenton? en el gabinete
 de D?az, al que pertenec?a porque s?lo de esa manera pod?a
 realizar sus planes de educaci?n.) El deseo de ser ?til al pa?s,
 el palpar sus tr?gicas realidades, el enfrentarse a problemas tan
 humanos, tendr?a que dar a su mente tama?os que no cab?an
 dentro de ning?n partidarismo rigurosamente ortodoxo.

 Cambi? de opini?n varias veces, sus ideas fueron tomando
 forma, evolucionando, jam?s se despos? con ellas de modo in
 disoluble; recordamos, como una temprana muestra de su obje
 tividad y su lucidez para deslindar intereses y despojarse de lo
 que no consideraba constructivo, la intachable actitud de su
 republicanismo radical frente a las ideas mon?rquicas del pa
 drino a quien tanto deb?a.10

 Nunca perdi? esa objetividad, pero, cuando ya maduro, se
 meti? en el trabajo de integrar la educaci?n nacional, no hubo
 obst?culo que no venciera para conseguir todo aquello que con
 sider? indispensable. As? sucedi? con la Escuela de Altos Es
 tudios.

 El 7 de abril de 1881 el diputado Justo Sierra present? en la
 C?mara su proyecto para la creaci?n de una universidad me
 xicana, de una m?xima casa de cultura a la que coronara una
 instituci?n en donde los estudios se llevaran a su m?s alto grado.

 Sierra lleva sus aspiraciones desde el campo hasta una es
 cuela de altos estudios; siempre pens? que del mismo modo que
 educar al p?rvulo o al adolescente es misi?n ineludible, lo es
 tambi?n encauzar el talento en camino de madurar y que s?lo
 ser?a completo un plan que fuera desde la escuela rural hasta
 una de altos estudios, pasando por las artes, los oficios, etc?tera.

 Los problemas parciales, por tremendos que fueran, no lo
 desviaron de la visi?n general y as? declaraba que "sin la en
 se?anza superior la instrucci?n primaria es un mito";11 por eso
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 una vez que se hubo ocupado de ?sta, se lanz? apasionadamente
 a la realizaci?n del caro proyecto por el que tanto hab?a es
 perado: " .. .somet? a la decisi?n de la C?mara la creaci?n de
 la Universidad Nacional, pero se convino en aplazarla para
 cuando estuviera suficientemente organizada y desarrollada la
 educaci?n primaria, cuando la educaci?n secundaria hubiera
 comenzado a dar frutos, cuando la educaci?n profesional estu
 viera desarroll?ndose ... y despu?s de la creaci?n de una Es
 cuela de Altos Estudios".12

 M?xico tendr?a una universidad, pero el cerebro humanista
 de su creador sab?a que ?sta no era posible sin un peque?o
 baluarte donde se formara al sabio o al investigador; conside
 raba que no se puede hablar de educaci?n nacional sin uni
 versidad, ni de universidad sin altos estudios; pensaba en la
 universidad como condici?n sine qua non en la formaci?n cul
 tural de un pa?s, y en los sabios y los especialistas como condi
 ci?n sine qua non de la universidad; la cultura del abogado
 campechano no conceb?a ?sta sin un sitio donde cupieran la
 especulaci?n filos?fica, el cultivo de las humanidades, la inves
 gaci?n cient?fica e hist?rica, la creaci?n literaria, etc?tera. Por
 eso, antes de fundar el mayor establecimiento de educaci?n su
 perior, se dedic? a formar la que ser?a antecedente de la actual
 Facultad de Filosof?a y Letras.

 Sus primeros pensamientos al respecto, p?blicamente expre
 sados, los encontramos en el antes mencionado proyecto de 1881 :

 La Escuela Nacional de Altos Estudios tendr? por objeto
 formar profesores y sabios especialistas, proporcionando co
 nocimientos cient?ficos y literarios de un orden eminente
 mente pr?ctico y superior a los que puedan obtenerse en
 las escuelas profesionales. Se establecer?n desde luego clases
 completas de pedagog?a y a medida que los recursos de la
 Universidad lo permitan se ir?n abriendo c?tedras corres
 pondientes a todos los ramos del saber humano, comenzan
 do por los estudios biol?gicos, sociol?gicos e hist?ricos.

 Todo individuo que haya% obtenido del director de la
 Universidad y su Consejo licencia para ense?ar tiene dere
 cho de abrir un curso en la Escuela de Altos Estudios sobre
 cualquier materia que corresponda al objeto y esp?ritu pr?c
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 tico de la instituci?n y podr? hacerse retribuir por sus alum
 nos. Si despu?s de los a?os de prueba que exige el estatuto
 ha llenado el nuevo curso las condiciones prescritas por ?ste,
 seguir? abierto a expensas de la Universidad y el profesor
 libre pasar? a ser profesor universitario.13

 En los p?rrafos precedentes, el enunciado de lo que ser?a la
 escuela es todav?a muy vago, las ideas se ir?an concretando poco
 a poco; quedan claros sin embargo, y conviene notar que esen
 cialmente no cambiaron en adelante, los siguientes puntos: ca
 r?cter docente, reminiscencias comtianas, sentido pr?ctico.

 El plan presentado origin? dudas, promovi? confusiones,
 suscit? pol?micas; para aclararlas aparecieron varios art?culos
 en el peri?dico La Libertad y en ellos podemos apreciar c?mo
 se fueron perfilando los pensamientos del maestro:

 .. .la Escuela de Altos Estudios no est? destinada solamen
 te a preparar profesores... su objeto supremo es hacer
 sabios... es necesario se?alar un territorio elevado y libre
 donde pudiera cultivarse la ciencia por la ciencia, en donde
 algunos escogidos pudieran ser iniciados en las lucubracio
 nes m?s altas y menos accesibles, en donde los cursos se
 hicieran no para preparar alumnos para los ex?menes sino
 para revelar hombres de estudio .. .14

 .. .He unido a ella [a la Normal] una Escuela de Altos
 Estudios, porque all? se preparar?n tambi?n profesores para
 la ense?anza secundaria y profesional... no deben admi
 tirse a las oposiciones sino a quienes tengan un diploma de
 la Escuela de Altos Estudios.

 Establecer una Escuela de Altos Estudios no es obra de
 un d?a ni de un a?o, as? se la limite de pronto a la ense
 ?anza de algunas lenguas muertas, de una o dos de las ind?
 genas y conferencias sobre filolog?a, ciencias f?sico-matem?
 ticas, qu?mica sint?tica, biolog?a, historia en sus diversas
 especies: religiones, literaturas, sistemas filos?ficos, institu
 ciones, an?lisis cr?ticos de las fuentes de nuestra histora .. .15

 Pretende nada menos que un seminario de historiograf?a y
 si pensamos hasta cu?ndo fue ?ste establecido, en la Facultad
 de Filosof?a, tenemos que concluir que Sierra pensaba muy ade
 lante para su tiempo.
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 En los renglones que hemos transcrito se ve m?s n?tido el
 objetivo de una escuela de altos estudios: fomentar la investi
 gaci?n, proveer las c?tedras superiores, meter dentro del curri
 culum universitario lo nacional, lo aut?ctono.

 Sin examinar ideas filos?ficas, concret?ndonos a la vulgar
 observaci?n de los hechos tenemos que concluir que si eso se
 buscaba es porque no lo hab?a, es decir: M?xico no ten?a sa
 bios y especialistas, carec?a de catedr?ticos pedag?gicamente
 preparados, y lo nacional era s?lo populachero, no materia de
 cultura universitaria; ahora se notar?a un inter?s serio por las
 expresiones nacionales, quedar?a impl?cito que tendr?an la mis
 ma categor?a como materias de estudio el griego y el n?huatl,
 el franc?s y el maya.

 Hab?a m?dicos distinguidos, qu?micos eminentes, el saber de
 tipo administrativo y contable ten?a ya cierta importancia; pero
 no exist?a un cuadro de cultura superior mexicana; hab?a mu
 chas escuelas superiores, Justo Sierra conoci? bien su funcio
 namiento, sus problemas y sus m?ritos; a trav?s de sus trabajos
 period?sticos o de sus discursos en la C?mara16 encontramos la
 secuencia de sus preocupaciones por la Preparatoria, por la Nor
 mal, Comercio y Administraci?n, Secundaria de Ni?as, Agri
 cultura, Facultad de Bellas Artes, Conservatario de M?sica,
 Museo Nacional, y otras. S?, hab?a escuelas superiores, pero no
 hab?a la instituci?n colegiada, organizada, nacional, que diese
 la medida cultural de un pueblo; era preciso "dar nuevo esp?
 ritu a la naci?n ..., piensa ya en una escuela normal que forme
 maestros que establezcan la nueva ideolog?a y una universidad
 donadora de sentido nacional".17 Y estas funciones estaba lla

 mada a cumplirlas, m?s que ninguna otra escuela, la de Altos
 Estudios. Jam?s decay? el empe?o de Sierra para lograr su es
 tablecimiento; en 1907, despu?s de 26 a?os de haberlo propues
 to por primera vez, dec?a: " . . .habremos de lograr implantar
 esta instituci?n aun cuando sea necesario para ello recurrir a
 todo cuanto pueda proporcionar el erario nacional de elemen
 tos. Formaremos as? una escuela que, s?lo por los elementos de
 trabajo que en ella se aglomeren, por los hombres de ciencia
 que en ella trabajen y que ser? necesario buscar en todas partes
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 para que vengan a impartir la luz que despu?s aprovechare
 mos todos, resultar? de gran costo, pero de un costo propor
 cionado a su inmensa importancia".18

 En 1908, ya como ministro de Instrucci?n, insist?a ante el
 quorum de la C?mara:

 .. .no hay en el campo de la ense?anza mexicana un ?rga
 no en donde puedan estos estudios llevarse a un grado m?s
 alto... en vista de esto el Gobierno pens? en crear un cen
 tro de ense?anza que diera el modo de satisfacer esta ne
 cesidad ... antes de intentar la creaci?n de una universidad
 hay que ocuparse del modo de organizar esta escuela...
 en donde los estudios rudimentarios, elementales, que se
 hayan hecho en otra clase de establecimientos pudieran pa
 sar a ser ense?anza superior... habr? como complemento
 una especie de centro de investigaci?n cient?fica en donde
 los conocimientos ya adquiridos puedan aplicarse para ha
 cer entrar a M?xico entre los pueblos que trabajan cons
 tantemente por la elaboraci?n del progreso intelectual...
 todo lo cual puede preparar para obtener cierta clase de
 grados universitarios .. ,19

 Algunas ideas se han ido depurando, aqu? ya se habla, aunque
 sin precisar, de otorgar grados, es decir, empieza a tomar ca
 racteres de facultad.

 La verdad es que el empe?o que obsesionaba a Sierra se
 mov?a en medio de una indiferencia glacial; ya dijimos que las
 ciencias no hab?an dejado de ser estribillo de moda, en este pun
 to no hab?a dificultad ni oposici?n; pero filosof?a, lenguas cl?
 sicas, filolog?a, historia, etc?tera, eran cosa mal vista; griego,

 metaf?sica, San Agust?n, no sonaban a progreso; arque?logos,
 literatos, antrop?logos, ling?istas, no cab?an del todo dentro de
 un patr?n estrictamente cient?fico^

 Cuando el Ministro nombr? una comisi?n que dictaminara
 sobre la conveniencia y bases para establecer la Escuela de Al
 tos Estudios, los comisionados se perdieron en un maremagnum
 de suposiciones, opiniones y pensamientos que demostraba a las
 claras su nebuloso concepto de lo que se les ped?a. No podemos
 decir categ?ricamente c?mo estuvo formada esa comisi?n, pues
 estuvo sujeta a mil cambios originados por la asistencia irregu

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Wed, 10 Feb 2021 20:24:50 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 550  BEATRIZ RUIZ GAYT?N

 lar y las renuncias constantes; la lista de integrantes m?s com
 pleta y permanente es la siguiente: doctor Porfirio Parra, di
 rector de la Escuela Preparatoria; ingeniero Jos? G. Aguilera,
 director del Instituto Nacional; licenciado Pablo Macedo, di
 rector de Jurisprudencia; profesor Alberto Correa, director
 general de Ense?anza Normal. Como consejeros figuraron los
 se?ores Victoriano Pimentel, licenciado Jos? Diego Fern?ndez,
 ingeniero Norberto Dom?nguez y como secretarios aparec?an el
 licenciado Luis Cabrera y el se?or Rafael Mart?nez Freg.

 La Secretar?a del ramo preguntaba: l9, ?es conveniente ins
 tituir en M?xico una Escuela de Altos Estudios?; 29, ?c?mo
 deber? organizarse?; 39, ?qu? t?tulos expedir??

 Despu?s de varios meses de trabajo la comisi?n le?a el re
 sultado de sus esfuerzos; copiar? algunos p?rrafos para ilustrar
 lo que suger?a una Escuela de Altos Estudios a la aristocracia
 intelectual de principios de siglo.20

 La era de paz por la que atraviesa la naci?n despu?s de
 producir sus frutos en el terreno econ?mico ten?a que ha
 cer sentir su saludable influencia en el campo de las altas
 ideas... la Secretar?a de Instrucci?n P?blica ha tenido,
 pues> que comenzar por ocuparse de la educaci?n popu*
 lar... la educaci?n primaria superior por s? sola es ya el
 principio de la diferenciaci?n que contin?a efetu?ndose
 cada vez m?s conforme se asciende en la escala de las sub
 secuentes educaciones... La ense?anza preparatoria asegu
 ra a la vez la selecci?n de las capacidades a las superiori
 dades cient?ficas... Las escuelas profesionales caracterizan
 m?s exactamente la funci?n diferenciadora de la educaci?n
 superior y la Secretar?a no ha cesado de atender su mejo
 ramiento ... En esta etapa nos hemos detenido; la educa
 ci?n primaria, la industrial, la preparatoria y la profesional
 son ante todo de utilidad inmediata para las sociedades en
 general y para los individuos que las reciben... Los altos
 estudios, el cultivo puro de la ciencia no por ser de utilidad
 m?s mediata para las sociedades deja de ser necesario para
 el progreso... aun cuando la cultura superior del esp?ritu
 no constituye un verdadero inter?s del Estado, ?ste necesita
 imperiosamente poseer sabios...

 El tono de los conceptos anteriores contradec?a la sostenida
 e incansable vehemencia de Justo Sierra.
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 Tres necesidades se hacen sentir hondamente en M?xico
 en materia de altos estudios: la del perfeccionamiento y
 especializaci?n de los conocimientos adquiridos de un modo
 elemental y general en las escuelas Preparatoria y profe
 sionales; la de la formaci?n de un cuerpo de profesores
 competentes para las escuelas de educaci?n secundaria y
 profesional y la de la organizaci?n de investigaciones me
 t?dicas y racionalmente orientadas ... se despierta casi siem
 pre en n?mero escogido de profesionales el deseo de em
 prender nuevos y m?s profundos estudios relacionados m?s
 o menos directamente con la profesi?n elegida... equiva
 le a lo que nuestros vecinos del norte llaman post graduated
 education ... ?ntimamente relacionada con la especializa
 ci?n de alguna rama de la ciencia se encuentra la for
 maci?n de un cuerpo de profesores para las escuelas su
 periores... Hasta ahora... la especializaci?n del profesor
 en una materia la hace la c?tedra, en vez de que la c?tedra
 sea el resultado de su especialidad... la especializaci?n pre
 via del profesor es de verdadera importancia y ?sta s?lo
 podr?a lograrse en una Escuela de Altos Estudios... es f?
 cil asegurar que los mejores profesores se reclutar?an en
 un centro de alta cultura... hay por ?ltimo una funci?n
 superior a la de ense?ar y es la de investigar. Hasta ahora
 cualquier estudio profundo que en M?xico se emprenda es
 debido a enormes esfuerzos individuales de algunos abne
 gados ... La profesi?n de sabio no es productiva... la in
 vestigaci?n cient?fica mendicante que oscila entre lo sublime
 y lo rid?culo no es ya posible en nuestra ?poca. ... El estado
 actual de la educaci?n en M?xico hace sentir la necesidad
 de crear una escuela o instituto cuyo objeto final sea elevar
 el nivel cient?fico nacional... no faltar? qui?n asegure que
 el intento de fundar una Escuela de Altos Estudios es su
 perfluo, redundante y perjudicial...

 Los se?ores comisionados hab?an se?alado acertadamente al
 gunas funciones de la escuela: formar sabios, investigadores y
 catedr?ticos; pero parecen pensar en la labor de ?stos como algo
 principalmente cient?fico, en detrimento de lo human?stico;
 tampoco hacen hincapi? en el aspecto fundamental de buscar
 y estudiar el bagaje cultural aut?ctono.

 Viene la ardua cuesti?n de determinar las asignaturas que
 han de formar la materia docente... en una Escuela de
 Altos Estudios lo mismo han de encontrar cabida ciencias
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 eminentemente abstractas como las matem?ticas superiores
 y la L?gica trascendente, como otras que son eminente
 mente concretas... tales como la criminolog?a y la paleon
 tolog?a mexicana... Dividiremos las ramas del saber que
 pudieran inculcarse en tres grupos:

 l9 Que se refieren al conocimiento cient?fico consti
 tuido.

 29 Que se refieren a la sucesi?n u orden sucesivo con
 forme al cual se han desenvuelto ya los conocimientos, ya
 sus objetos.

 39 Que se refieren a la expresi?n de los estados men
 tales.

 En el primer grupo enumeraron las siguientes disciplinas:
 antropolog?a, fisiolog?a experimental, l?gica, est?tica, ?tica, so
 ciolog?a est?tica, sociolog?a din?mica, t?cnica industrial, comer
 cio, econom?a pol?tica, pol?tica y administraci?n, legislaci?n,
 jurisprudencia, bellas artes, religiones, matem?ticas, ciencias de
 la tierra, f?sica, qu?mica, bot?nica, zoolog?a, biolog?a, t?picos
 cient?ficos, radiolog?a, atomolog?a, dinamolog?a, plasmogenia,
 matem?tica trascendente.

 En el segundo incluyeron: historia de la filosof?a, historia
 de las ciencias, historia de la ?tica, historia de las bellas artes,
 cosmogenia, geogenia, biomorfogenia, embriolog?a, historia de
 la humanidad.

 Dentro del tercero quedaron: lenguas vivas de Europa (es
 pa?ol, alem?n, franc?s, italiano, etc?tera) ; lenguas vivas de Asia
 (hebreo, persa, japon?s, chino, etc?tera) ; lenguas muertas (la
 t?n, griego, s?nscrito) ; lenguas vivas de Am?rica, gram?tica
 general, filolog?a, ling??stica, ret?rica, declamaci?n, etc?tera. Se
 a?ad?a que

 acaso conviniera crear una asignatura destinada a estudiar
 los sistemas generales de expresar pensamientos, sentimien
 tos y deseos en que se prescinde de la palabra... como los
 sistemas para sordomudos y las se?ales mar?timas... La
 Secretar?a de Instrucci?n P?blica se encargar? de ir crean
 do poco a poco los cursos o estudios que considere m?s
 apropiados, comenzando por aquellos cuya necesidad sea
 inminente por razones de car?cter nacional...
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 La lista de asignaturas presentada es s?lo eso: una lista,
 pero no hay orden, ni programa, ni jerarqu?a de cursos.

 Hay un grupo de instituciones . . . que est?n comprendidas
 en la idea de una Escuela de Altos Estudios... : Instituto
 Patol?gico, Instituto Bacteriol?gico, Instituto M?dico, Ins
 tituto Geol?gico, Observatorio Meteorol?gico, Museo Na
 cional ...

 Sobre este punto se suscitaron interminables discusiones tra
 tando de deslindar los l?mites de la escuela y los institutos; al
 guien pretendi? que se fusionaran para que formaran la escuela;
 otro aclaraba que s?lo deb?an usarse para hacer all? los estu
 dios; uno m?s terciaba que deb?an trabajar colaborando entre
 s?, y por fin se concluy? al respecto:

 a) La organizaci?n de la Escuela de Altos Estudios se
 efectuar? coordinando las labores de los diversos estableci
 mientos de investigaci?n cient?fica que dependen de la Se
 cretar?a de Instrucci?n P?blica.

 b) Utilizando como campo de estudio las dem?s insti
 tuciones oficiales y privadas que puedan ser utilizables.

 c) Organizando en alguno o algunos de los estableci
 mientos educativos ya existentes los cursos especiales que
 en ellos puedan darse.

 Para explicar por qu? conceb?an as? esta instituci?n abstrac
 tamente localizada en todas partes y en ninguna, a?ad?an:

 Se utilizar? lo existente porque costar?a muchos millones
 que la naci?n mexicana no tiene, establecer una Escuela
 de Altos Estudios dentro de muros y recintos propios... la
 naci?n se pondr?a en rid?culo si tratara de construir mez
 quinamente esa escuela, si quisiera dotarla como ella re
 quiere ...

 Si pensamos un momento en lo que era preciso para ense?ar
 todo aquello que hab?an enunciado como materia docente, com
 prenderemos por qu? se hac?a imposible tener local propio.

 Esta forma de organizar la escuela tuvo su inspiraci?n en
 Francia donde se cre? la Escuela Pr?ctica de Altos Estudios
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 al fin del Segundo Imperio, bajo el ministerio de Monsieur
 Duruy y que tan trascendental influencia ejerci? en la edu
 caci?n de la naci?n francesa. Ser? tal vez de pensarse en
 contratar siquiera por pocos a?os los servicios de algunos
 buenos profesores extranjeros ... La principal objeci?n que
 se levante contra la creaci?n de la Escuela de Altos Estu
 dios ser? la extrema superficialidad cient?fica que padece
 mos, vicio de las altas construcciones sobre inseguras bases;
 pero el primer cuidado de la escuela ser? la buena cimen
 taci?n seleccionando convenientemente alumnos ... La pro
 fesi?n de sabio no es negocio y por lo tanto no hay que
 formarse ilusiones respecto a la afluencia espont?nea de
 alumnos y colaboradores. . . habr? que llamarlos, que pa
 garles porque aprendan, ser? indispensable que se destinen
 becas por largo tiempo . . . cuando se vea que el trabajo he
 cho en la escuela puede convertirse en un medio de trabajo
 con provecho pecuniario, cuando nuestro nivel cient?fico se
 haya elevado lo bastante para traer fuerte contingente de
 estudiantes . . . cuando la clase acomodada comience a com
 prender que el deporte cient?fico es m?s interesante que
 otros, podr?n irse abandonando los medios de atracci?n a
 fuerza.

 Sin m?s comentario, los p?rrafos inmediatamente anteriores
 son definitivos en la apreciaci?n respecto al ambiente cultural
 del pa?s.

 Resumiendo, sintetizaron sus conclusiones en tres puntos:

 1. Es conveniente establecer en M?xico una Escuela de
 Altos Estudios que, con este nombre o con el de Instituto
 de Ciencias, Instituto Nacional o cualquiera otro adecua
 do, se dedique al cultivo de las formas superiores del cono
 cimiento cient?fico en las diversas ramas del saber.

 2. No se limitar? la escuela a la simple ense?anza, sino
 que se propondr? hacer avanzar las ciencias en la medida
 de lo posible por medio de investigaciones cient?ficas, or
 ganizadas de preferencia en el sentido del mejor conoci
 miento de las condiciones f?sicas, biol?gicas y sociales de
 nuestro pa?s.

 3. Esta escuela no debe tener el car?cter de una normal
 superior; pero accidentalmente y sin perder de vista sus fi
 nes especiales, podr? ayudar a la provisi?n de profesores
 para las escuelas superiores. Porfirio Parra, Jos? G. Agui
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 lera, A. Correa, F. Pimentel, R. Mart?nez Freg, Luis Ca
 brera. (R?bricas.)

 Para llegar a estas conclusiones fueron necesarias muchas e
 interminables sesiones en las que se patentiz? que las ideas para
 una Escuela de Altos Estudios no eran claras; los comisionados
 sufrieron confusiones: la identificaron con un instituto de cien

 cias, relegando nuevamente la filosof?a; pensaban que s?lo pro
 veer?a de profesores de ense?anza superior accidentalmente,
 cuando hacer catedr?ticos debiera ser una de sus funciones es

 pec?ficas; recordemos tambi?n que en alguna ocasi?n insist?an
 en que la Escuela de Altos Estudios parec?a una universidad:

 hemos o?do decir que aqu?lla servir? de base para estable
 cer ?sta, queremos saber si se trata de formar una univer
 sidad con el nombre de Escuela de Altos Estudios o si es
 una escuela independiente que servir? para organizar la
 futura universidad.21

 Y pasaron muchas horas para dejar asentado que la Escuela
 de Altos Estudios no era una universidad, sino parte de ?sta.

 Justo Sierra se present? a la sesi?n del 8 de octubre de 1908
 para expresar, a?n pacientemente, su desilusi?n ante los resul
 tados obtenidos:

 ... no encuentro en la Escuela de Altos Estudios un cuerpo
 organizado a una disciplina, a una direcci?n que es lo que
 constituye una escuela... est? formada de ?rganos disper
 sos, incoherentes... ? Qui?n tendr? la misi?n de continuar
 manteniendo esta coordinaci?n que forma el centro de
 atracci?n de una escuela? No lo s?, no s? qui?n ser?...
 no s? si ser? un director o un cuerpo directivo que tenga
 conciencia de que va a un fin determinado y que sea el
 responsable de la marcha del plantel. ?C?mo debe organi
 zarse una Escuela de Altos Estudios? ... se necesita desde
 luego decirse c?mo va a crearse la direcci?n, el cuerpo do
 cente, qu? es lo que all? se va ense?ar... ? Qu? estudios
 comprender??, yo necesito no s?lo f?rmulas generales sino
 pensamientos concretos .. ,22

 Aqu?, otra vez, bien acusados rasgos de su personalidad de
 funcionario: acci?n, sentido pr?ctico, visi?n administrativa.
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 Ante las apremiantes preguntas los comisionados se vuelven
 a hundir en un mar de discusiones por varios meses, al cabo
 de los cuales presentan sus resoluciones.23

 La Escuela de Altos Estudios deber? organizarse bajo las
 siguientes bases:

 1. Se utilizar?n las labores y elementos de institutos y
 establecimientos que dependan de la Secretaria de Instruc
 ci?n P?blica.

 2. De los que no dependan de la Secretaria de Ins
 trucci?n.

 3. Se usar?n como campos de estudio establecimientos
 de beneficencia, correcci?n penal, industriales, etc?tera, que
 dependan del Gobierno o de particulares.

 4. Al utilizar los elementos o las labores de los institu
 tos antes dichos se cuidar? de no estorbar sus funciones
 propias.

 5. Mientras no tenga local propio se establecer?n en los
 planteles de educaci?n secundaria y profesional los cursos
 que puedan darse all?, aprovechando sus elementos mate
 riales, pero conservando independencia cient?fica y admi
 nistrativa.

 6. La administraci?n de Altos Estudios estar? encarga
 da a un superintendente auxiliado por los empleados ne
 cesarios.

 7. La coordinaci?n y orientaci?n estar?n a cargo de un
 director o de una junta directiva y personal que las auxilie.

 8. El cuerpo de profesores ayudar? en esa labor de coor
 dinaci?n y orientaci?n.

 9. Los profesores impartir?n y dirigir?n las investiga
 ciones en sus respectivas asignaturas.

 10. Los cursos y las investigaciones se efectuar?n en el
 lugar que se estime m?s apropiado.

 11. Las ense?anzas se conformar?n a los programas
 propuestos por los profesores respectivos y aprobadas por
 la direcci?n.

 12. Las investigaciones cient?ficas se emprender?n con
 arreglo a proyectos en que se fije el objeto, los medios y
 el presupuesto . . .

 13. Mientras no fuere conveniente otra forma de elec
 ci?n de profesores, ?stos ser?n nombrados por la Secretar?a
 de entre los especialistas de mayor reputaci?n cient?fica.

 14. Podr?n contratarse extranjeros mientras no hubiere
 mexicanos competentes en la ciencia.
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 18. Se crear?n pensiones destinadas a atraer alumnos y
 estimular su perseverancia.

 19. Los alumnos ser?n preferidos en igualdad de cir-<
 cunstancias, para ocupar puestos oficiales que requieran co
 nocimientos especiales en la ciencia que hubieren cursado.

 20. Las labores de la escuela se publicar?n por medio
 de uno o m?s boletines cuya edici?n estar? a cargo de la
 direcci?n.

 21. La creaci?n y por ahora el sostenimiento de la es
 cuela se har? con cargo al presupuesto de la Secretar?a de
 Instrucci?n.

 Vemos que, con liger?simas modificaciones, estas bases no
 son sino las expuestas en el primer plan, pero ordenadas num?
 ricamente; no se aclara nada en forma concreta, todo est? pen
 sado sobre el terreno de lo meramente probable: se dar?n las
 clases donde se pueda, se nombrar?n profesores como convenga,
 se har?n programas seg?n se indique; pero Escuela de Altos
 Estudios, instituci?n organizada, no aparece por ning?n lado.

 Tambi?n se perdi? la comisi?n en tremendas disertaciones
 sobre las materias que deb?an estudiarse tomando en cuenta "su
 car?cter fundamental o su reconocida urgencia".24 Esta urgen
 cia se med?a de un modo puramente subjetivo y naturalmente
 surgi? una y mil veces la pol?mica en la que el abogado pro
 pon?a el estudio del Derecho; el m?dico el de la anatom?a com
 parada; el ingeniero el de la geometr?a y el psic?logo, de la
 psicolog?a. Acab? por considerarse que no hab?a "ninguna raz?n
 para excluir de esta escuela a ninguna ciencia por muy pr?c
 tica, ni por poco pr?ctica, ni por muy concreta, ni por muy
 abstracta", y que deb?a presentarse "un cuadro general de to
 das ellas..." En este concepto de ense?anza enciclop?dica, se
 dejan sentir todav?a las huellas del positivismo, por m?s que
 algunos de los comisionados expresaran su total alejamiento de
 dichas doctrinas.

 Los miembros de la comisi?n estaban persuadidos de que
 Altos Estudios no era una escuela: "en ella no se van a educar
 las inteligencias, pues ?stas ya han pasado por la Escuela Na
 cional Preparatoria . .." Pensaban que preparar un investiga
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 dor no es labor docente y que la Preparatoria cumpl?a en forma
 absoluta cl cometido de educar integralmente las inteligencias;
 llegaron a afirmar que en "Altos Estudios, destinada a los que
 quieren adquirir conocimientos profundos, no hay necesidad ni
 de plan, ni de clasificaci?n".

 La comisi?n, queriendo saber qu? era una Escuela de Altos
 Estudios, deseando ilustrarse sobre sus funciones, hab?a buscado
 en otros pa?ses establecimientos con ese nombre y encontr? que
 instituci?n semejante s?lo exist?a en Francia y se dedic? a co
 piarla m?s o menos, suponiendo que la calidad del modelo era
 promesa segura del ?xito. Ante el afrancesado ?nimo de los co
 misionados, Sierra ?que tambi?n era un afrancesado, pero que
 asimismo pod?a dejar de serlo si era necesario? expresaba:

 en lugar de haber ido a buscar la historia de la creaci?n
 de la Escuela de Altos Estudios por el ministro Duruy, de
 bieron acaso fijarse en lo que el Gobierno ha querido siem
 pre, que la Escuela de Altos Estudios sea el coronamiento
 de los planteles que constituyen la Universidad y sobre todo,
 que respondiera a la realidad intelectual mexicana.25

 La incomprensi?n hacia la realidad mexicana es, a princi
 pios de siglo, un mal general y son muchos los factores que lo
 explican: aunque los intelectuales hablaran de realidad nacio
 nal, lo cierto es que lo entend?an poco, ten?an que borrarse los
 vestigios positivistas para que la intelectualidad se mexicaniza
 ra; es lo que va a pasar con Caso y el Ateneo de la Juventud;
 el arte viv?a total y gustosamente sometido a influencias euro
 peizantes; es obvio que la flor y nata de la sociedad, la pol?tica
 y la administraci?n ignoraban conscientemente la atm?sfera que
 los envolv?a; la obligada paz del porfirismo, especie de c?moda
 somnolencia, manten?a quietos los ?nimos que no se percataban
 de la verdad que los cercaba. Es hasta despu?s de la Revolu
 ci?n cuando lo nacional se convierte en materia de conocimien

 to. Ya hemos visto c?mo en este punto Justo Sierra tambi?n se
 anticip?.

 La notoria indignaci?n del Ministro hizo que los comisio
 nados se aprestaran nuevamente a laborar tratando de hacer
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 algo realizable en nuestro medio; el resultado se materializ? en
 dos proyectos diametralmente opuestos entre s? por su tenden
 cia y su forma.

 El primero, redactado por el se?or Miguel Mart?nez, era
 pr?cticamente el mismo que se hab?a presentado antes; se su
 maron tan s?lo algunas proposiciones que encajaban mejor en
 las ideas manifestadas por Sierra, por ejemplo: se subrayaba
 como paralelo al cultivo de las formas superiores de las cien
 cias, el de las letras; se ocupaba m?s del aspecto mexicano y
 se anunciaba que la Escuela se "consagrar?a preferentemente al
 mejor conocimiento de las condiciones f?sicas, biol?gicas y so
 ciales de M?xico".26

 Pero tampoco se presentaba plan docente, ni organizaci?n
 administrativa, ni acad?mica; no se se?alaba la consecuci?n de
 grados, ni se restablec?a seriamente el estudio de la filosof?a.

 En el otro proyecto,27 escrito por el se?or Manuel Flores, se
 organizaba la Escuela en cinco facultades, a saber:

 Filolog?a
 Lenguas cl?sicas

 Humanidades Literaturas cl?sicas
 Lengua nacional
 Lenguas ind?genas

 Ciencias Ma
 tem?ticas

 Matem?ticas superior
 Mec?nica
 Astronom?a

 F?sica
 Qu?mica

 Ciencias F?sicas Meteorolog?a
 Geolog?a
 Paleontolog?a

 Ciencias Biol?gicas
 Bot?nica
 Zoolog?a
 Biolog?a
 Antropolog?a

 Ciencias Morales y
 Sociales

 Psicolog?a
 L?gica
 Moral
 Estad?stica
 Sociolog?a
 Historia General
 Historia de M?xico
 Historia del Derecho
 Historia de la Filosof?a
 Arqueolog?a
 Etnolog?a
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 Finalmente, se aclaraba que Altos Estudios deb?a ser la base
 de una Normal Superior, cuando se creyere conveniente crearla.

 Aunque distaba mucho de ser correcto, este dictamen fue,
 entre todos, el que m?s se acercaba a la correcta traza de un
 plantel donde se graduaran doctores en diferentes especialida
 des y donde alg?n d?a se podr?an formar maestros de ense?anza
 superior; en ?l, la divisi?n en facultades da un aspecto de orden
 acad?mico, se clasifican en igualdad de importancia las ciencias
 exactas y las humanidades. Por otra parte, la aseveraci?n final
 fue prof?tica, pues efectivamente la Normal Superior se engen
 dr? y naci? en Altos Estudios de donde se separ? posterior
 mente.

 Aunque el Ministro de Instrucci?n recomend? que se con
 cediera especial atenci?n a este proyecto, los comisionados ni
 siquiera lo tomaron en cuenta. Las sesiones se reanudaron; pero
 no era posible llevarlas adelante, porque el tiempo estaba enci
 ma y no se pod?a esperar para fundar Altos Estudios, as? que,
 tomando lo que conven?a de los trabajos anteriores, poniendo

 mucho propio y eficazmente ayudado entre otros por Ezequiel
 A. Ch?vez, cuya actuaci?n ser?a tan decisiva en la historia de
 la Escuela y de la Universidad, Justo Sierra formul? el plan,
 y lo someti? a la consideraci?n de la C?mara.

 Poco tiempo despu?s se daba la ley constitutiva de la Es
 cuela Nacional de Altos Estudios 28 y se anunciaba la fundaci?n
 de una m?xima casa de cultura que pod?a ser llamada univer
 sidad, porque contaba en su seno con la instituci?n destinada
 a dotarla del contenido humano y filos?fico indispensable para
 serlo.

 Puntos b?sicos de esa ley fueron:

 Art?culo 29. Los objetos de la Escuela Nacional de Al
 tos Estudios ser?n:

 1. Perfeccionar, especializ?ndolos y subi?ndolos a un ni
 vel superior, estudios que en grados menos altos se hagan
 en las escuelas Nacional Preparatoria, de Jurisprudencia,
 de Medicina, de Ingenier?a y de Bellas Artes o que est?n
 en conexi?n con ellas.

 2. Proporcionar a sus alumnos y sus profesores los me
 dios de llevar a cabo met?dicamente investigaciones cien
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 t?ficas que sirvan para enriquecer los conocimientos huma
 nos y

 3. Formar profesores de las escuelas secundarias o pro
 fesionales.

 Art?culo 39. La Escuela Nacional de Altos Estudios ten
 dr? tres secciones:

 1. De Humanidades, que comprender?: las lenguas cl?
 sicas y las lenguas vivas, las literaturas, la filolog?a, la pe
 dagog?a, la l?gica, la psicolog?a, la ?tica, la est?tica, la filo
 sof?a y la historia de las doctrinas filos?ficas.

 2. De Ciencias Exactas; abrazar? la matem?tica en sus
 formas superiores y las ciencias f?sicas, qu?micas y biol?
 gicas.

 3. De Ciencias Pol?ticas, Sociales y Jur?dicas, que com
 prender? todas las que tienen por base o por objeto fen?
 menos sociales.

 Especializar, investigar, formar profesores de ense?anza su
 perior, eran pues las miras de la Escuela con cuya fundaci?n
 se implantaba en M?xico, oficialmente, el estudio sistem?tico
 de la filosof?a y de las cosas human?sticas. La forma de organi
 zar Altos Estudios distaba de ser absolutamente adecuada; tal
 como estaba planeada su jurisdicci?n era enorme y sus atribu
 ciones insostenibles; pero poco a poco y a trav?s de muchas
 peripecias, se ir?a reduciendo a l?mites m?s justos, hasta quedar
 convertida en nuestra actual Facultad de Filosof?a.

 Para los pa?ses europeos y americanos, el establecer una Es
 cuela de Altos Estudios era cosa de gran importancia que daba
 a M?xico prestigio de naci?n joven en v?as de madurez cultu
 ral; V?ctor M. Braschi, de la Universidad de Columbia, se re
 fer?a a la nueva escuela como

 profesora de profesores, centro filos?fico e intelectual que
 llevar? muy alto la antorcha de los profundos y complejos
 estudios que se hacen necesarios en el completo y perfecto
 desenvolvimiento de una universidad .. ,29

 Justo Sierra esperaba mucho de la Escuela de Altos Estu
 dios; en el discurso, ya antol?gico, con que abr?a la Universi
 dad Nacional, habla de aqu?lla como la torre donde

 la selecci?n llega a su t?rmino; all? hay una divisi?n am
 pl?sima de ense?anzas, all? habr? una distribuci?n cada vez
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 m?s vasta de elementos de trabajo; all? convocaremos, a
 comp?s de nuestras posibilidades, a los pr?ncipes de las cien
 cias y las letras humanas porque deseamos que los que re
 sulten mejor preparados por nuestro r?gimen de educaci?n
 nacional, puedan escuchar las voces mejor prestigiadas del
 mundo sabio .. .30

 En efecto, se llam? a eminencias extranjeras: James M.
 Baldwin, profesor de Oxford, para dar clases de sociolog?a y
 psicolog?a; Franz Boas, sabio alem?n, para dictar antropolog?a;
 m?s tarde vino Carlos Reiche a ense?ar Bot?nica y se invit? a
 Santiago Ram?n y Cajal que no pudo aceptar.31

 Contin?a Sierra, refiri?ndose a Altos Estudios:

 Nuestra ambici?n ser?a que en esa Escuela, que es el pel
 da?o m?s alto del edificio universitario... se ense?ase a
 investigar y a pensar, investigando y pensando y que la sus
 tancia de la investigaci?n y el pensamiento no se cristalizase
 en ideas dentro de las almas, sino que esas ideas constitu
 yesen dinamismos perennemente traducibles en ense?anza
 y en acci?n . . ,32

 Su visi?n integral de la cultura y su condici?n de hombre
 de trabajo, llevaron a nuestro ilustre personaje a forjarse una
 doble esperanza: que Altos Estudios fuera un gran centro del
 saber, pero con proyecci?n siempre activa y ?til.

 Las promesas optimistas y los grandes postulados de la Es
 cuela no se iban a cumplir plenamente; la vida de Altos Estu
 dios ser?a dif?cil, pues trat?ndose de una instituci?n desconocida
 en nuestro medio, estar?a sujeta, por mucho tiempo, al arbitrio
 de las simpat?as o antipat?as que despertaba en las autoridades
 oficiales y tambi?n universitarias.

 NOTAS

 1 Edmundo O'Gorman, "Justo-Sierra y los or?genes de la Universidad".
 Filosof?a y Letras, 33 (M?xico, 1949), p. 40.

 2 Samuel Ramos, Historia de la Filosof?a en M?xico, M?xico, UNAM,
 1943.

 3 Leopoldo Zea, Esquema para una historia de las ideas en Iberoam?
 rica, M?xico, UNAM, 1956, p. 199.

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Wed, 10 Feb 2021 20:24:50 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 LA ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS 563

 * Historia comparada de la educaci?n en M?xico, M?xico, Porr?a, 1956.
 5 M?xico, Imprenta del Gobierno en Palacio, 1875, p. ccxxx.
 6 Justo Sierra, Obras completas, M?xico, UNAM, 1948, vol. i, p. 75.
 7 Agust?n Y??ez, "El ideario educativo de Justo Sierra". Cuadernos

 Americanos, vol. 40 (M?xico, 1948), p. 188.
 8 Justo Sierra, Prosas, Selecci?n y pr?logo de Antonio Caso. M?xico,

 UNAM, 1940 (Biblioteca del Estudiante Universitario, 10) p. 196.
 9 Justo Sierra, Discursos, M?xico, Herrero Hnos., 1919, p. 315.
 10 Agust?n Y??ez, "Estudio general sobre don Justo Sierra", en Obras

 completas, M?xico, UNAM, 1948.
 ** Obras completas, vol. 5, p. 56.
 12 Justo Sierra, "Discurso en la C?mara*', Bolet?n de Instrucci?n P?

 blica, xiv (M?xico, 1908), p. 586.
 13 Obras completas, vol. 8, p. 68.
 14 Viernes 11 de marzo de 1881.
 15 Viernes 18 de marzo de 1881.
 16 V. Obras completas, vol. 5, pp. 5, 8.
 17 Leopoldo Zea, Del liberalismo a la Revoluci?n en la educaci?n me

 xicana, M?xico, Talleres Gr?ficos de la Naci?n, 1956. p. 175.
 !? Bolet?n de Instrucci?n P?blica, ?rgano de la Secretar?a del ramo,

 M?xico, 1907, p. 484.
 19 ?dem, 1908, p. 401.
 20 V. Bolet?n de Instrucci?n P?blica, vol. XI (M?xico, 1908), pp. 153

 182.
 21 V. Bolet?n de Instrucci?n P?blica, M?xico, 1908, pp. 193-198.
 22 Idem, pp. 400-409.
 23 Idem, vol. xiii (M?xico, 1909), pp. 110-113.
 2* Idem, pp. 139-162.
 2? Idem, vol. xvii, pp. 171-180.
 2? Idem, pp. 181 ss.
 27 Idem, vol. xiii, p. 183.
 2? Diario Oficial, s?bado 9 de abril de 1910.
 29 Discursos pronunciados en el acto de inauguraci?n de la Universidad,

 en La Universidad de Justo Sierra, M?xico, 1939, p. 124.
 30 Justo Sierra, Prosas. Cit.
 31 Legajo 448, Exp. 29, f. 1, Archivo General de la Universidad Na

 cional Aut?noma de M?xico.
 a2 Justo Sierra, Ibidem.

 BIBLIOGRAF?A

 Barreda, Gabino. Estudios. Selecci?n y pr?logo de Jos? Fuentes Mares.
 M?xico, UNAM, 1941 (Biblioteca del Estudiante Universitario, 26).

 Bolet?n de Instrucci?n P?blica, vols, i a xvin. M?xico, 1903-1909.
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 Ch?vez, Ezeq?iel. La vida y la obra de tres profesores ilustres de la Uni
 versidad de M?xico. M?xico, UNAM, 1937.

 Ch?vez, Tob?as* Notas para la bibliograf?a de la Universidad Nacional
 Aut?noma de M?xico. M?xico, UNAM, 1943.

 Diario Oficial, s?bado 9 de abril de 1910.
 D?az Cobarrubias, Jos?. La instrucci?n p?blica en M?xico. M?xico, Im

 prenta del Gobierno en Palacio, 1875.
 Documentos y discursos alusivos a la solemne inauguraci?n de la Escuela

 Nacional de Altos Esudios. M?xico, Imp. F. S. Soria, 1911.
 Educaci?n p?blica a trav?s de los informes presidenciales (La). Pr?logo de

 M. Puig Casauranc. M?xico, Secretar?a de Educaci?n P?blica, 1927.
 Egu?a Liz, J. Informe que el rector de la Universidad eleva de las labores

 de la misma durante el per?odo de septiembre de 1910 a septiembre
 de 1912. M?xico, Imp. Escalante, 1913.

 Facultad de Altos Estudios, Disposiciones relativas a la... M?xico, Imp.
 Francesa, 1918.

 Fuentes Mares, Jos?. Gabino Barreda.
 Jim?nez Rueda, Julio. La Universidad y la cultura general. M?xico, 1925

 (Publicaciones de la Secretar?a de Educaci?n, vi, 1).
 Larroyo, Francisco. Historia comparada de la educaci?n en M?xico. M?

 xico, Porr?a, 1956.
 La Libertad. Peri?dico de la ciudad de M?xico. N?ms. de febrero y marzo

 de 1881.
 Ramos, Samuel. Historia de la Filosof?a en M?xico. M?xico, UNAM, 1943

 (Biblioteca de Filosof?a Mexicana, 10).
 Sierra, Justo. Obras completas. M?xico, UNAM, 1948.
 Sierra, Justo. Prosas. Selecci?n de Antonio Caso. M?xico, UNAM, 1939,

 segunda ed. 1948 (Biblioteca del Estudiante Universitario, 10).
 Universidad de Justo Sierra (La). Colecci?n de documentos universitarios.

 M?xico, Talleres Gr?ficos de la Naci?n, 1948.
 Universidad de M?xico. Revista editada en la ciudad de M?xico, 1931,

 1932, 1933.
 Universidad Nacional de M?xico (La). Album conmemorativo. M?xico, Ta

 lleres de la Vda. de D?az de Le?n Sucs., 1910.
 Zea, Leopoldo. Apogeo y decadencia del positivismo en M?xico. M?xico,

 El Colegio de M?xico, 1944.
 Zea, Leopoldo. La Filosof?a en M?xico. M?xico, Libro-Mex, 1955.
 Zea, Leopoldo, Del liberalismo a la Revoluci?n en la educaci?n mexicana.

 M?xico, Talleres Gr?ficos de la Naci?n, 1956.
 Zea, Leopoldo. Esquema para una historia de las ideas en Iberoam?rica.

 M?xico, UNAM, 1956.
 Y??ez, Agust?n. "El ideario educativo de Justo Sierra". Cuadernos Ame

 ricanos, vol. 40 (M?xico, 1948).
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