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Descripción. 
 
Este curso se inscribe en el Área de Historiografía, y con la Historiografía general, integra la 
parte medular de la misma. En las diversas discusiones sostenidas con respecto a la revisión del 
Plan de estudios en los últimos años, se considera a estas asignaturas como un elemento 
fundamental en la formación de los alumnos, a fin de proporcionarles una perspectiva general 
de las principales tendencias y escuelas del pensamiento histórico y familiarizarlos con 
problemas teóricos y metodológicos de la disciplina a través del tiempo.  
 
 
Este semestre revisa el impacto de la visión ilustrada-romántica y liberal en las visiones de la 
lucha de independencia y el proceso de surgimiento de un nuevo orden institucional. Al igual 
que en otras regiones del Mundo Atlántico, ilustra los esfuerzos por crear una conciencia 
nacional y los obstáculos que se enfrentaron con tales propósitos. Además, explora el impacto 
de las nuevas corrientes promovidas por la escuela científica alemana y el rigor metodológico 
en el manejo de las fuentes. También explora el triunfo de la república y el arribo del 
positivismo, así como su crisis con el estallido de la Revolución de 1910.  
 
 
 
Metodología  
 
Dado el carácter introductorio del curso, la materia consiste en la combinación de una serie de 
lecturas obligatorias que ofrecen al estudiante un conjunto de visiones y tendencias generales 
de interpretación, y, por otro, la exposición en clase de temas afines por parte del profesor. De 
tal manera, se plantea constantemente un análisis comparativo y de contraste, tanto de las 
distintas versiones sobre los mismos acontecimientos, como de las intenciones y motivos que 
llevaron a los autores a plantear sus visiones de los mismos.  
 
Objetivos.  
 
El alumno identificará a las principales tendencias de la historiografía del México 
Independiente, sus distintas vertientes, así como los autores más representativos de cada una de 
ellas.  
 
El estudiante se sensibilizará al manejo del discurso histórico como un justificante de los grupos 
políticos en su disputa por el poder. Asimismo, reconocerá las dificultades que enfrentó el 
Mundo Hispanoamericano en su proceso de consolidación de las instituciones nacionales. 



 
El curso abordará las distintas escuelas historiográficas del Mundo Atlántico y sus repercusiones 
en el México Independiente, así como las condiciones particulares del país y los esfuerzos por 
conformar una visión histórica particular.  
 
 
Contenido y temario.  
 
 I. Los debates ilustrados y la conciencia histórica. Clavijero y Veytia. Las 
recopilaciones bibliográficas de Eguiara y Eguren y Beristain. La arqueología temprana: 
Alzate, Antonio de León y Gama y Guillaume Dupaix. Los estudios iniciales de 
monumentos prehispánicos.  
 
 II. Las corrientes generales del pensamiento en la primera mitad del siglo XIX: 
ilustración y romanticismo. El reconocimiento europeo de América: Alexander von 
Humboldt y su Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. El uso de las fuentes 
novohispanas.  
 
 III. Las visiones iniciales de la independencia y de la nación en cierne: Servando 
Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante, Lorenzo de Zavala, José María Luis Mora y 
Lucas Alamán. Autores complementarios: Pablo Mendívil, Anastasio Zerecero y José 
María Liceaga. La Historia de Mariano Torrente. La participación femenina.  
 
 IV. El optimismo criollo desbordado (los supuestos recursos inagotables del país); 
Tadeo Ortiz y Mariano Otero.  
 
 V. Las guerras y los pronunciamientos. Las memorias y diarios personales: José 
María Tornel y Mendívil, José María Bocanegra, Vicente Filisola, Antonio López de Santa 
Anna, José Ramón Malo (Carlos María de Bustamante, Guillermo Prieto, Antonio García 
Cubas, Francisco de Paula Arrangoiz, y otros).  
 
 VI. La derrota militar frente a Estados Unidos y las Revoluciones del 48 en Europa. 
La visión conservadora. Luis G. Cuevas, Francisco de Paula Arrangóiz y José María Roa 
Bárcena.  
 
 VII. Las nuevas tendencias historiográficas: erudición y aparato crítico. Las 
colecciones documentales. William Prescott y sus relaciones con José Fernando Ramírez, 
Manuel Orozco y Berra y Joaquín García Icazbalceta. Los historiadores y la política en 
otros lugares: F. Guizot y A. Thiers en Francia, George Bancroft en Estados Unidos.  
 
 VIII. Los testimonios femeninos. Fanny Calderón de la Barca, Jane McManus 
Storm Cazneu; Correspondencia de Maximiliano y Carlota; Paula Kolonitz, la princesa 
Salm Salm y Concepción Lombardo de Miramón.  
 
 IX. Los libros de texto y las dificultades para su clasificación. Manuel Payno, 
Guillermo Prieto, José María Roa Bárcena, Justo Sierra, Antonio García Cubas y Luis 
Pérez Verdía, entre otros.  



 
 X. Hacia una historia nacional: las visiones generales y colectivas. Los Apuntes 
para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos; Niceto de Zamacois y 
Emilio del Castillo Negrete. La culminación: Manuel Larráinzar y México a través de los 
siglos.  
 
 XI. Dos visiones generales sobre la historia y el conocimiento histórico: Manuel 
Payno y José María Iglesias. El azar y la necesidad.  
 
 XII. La oración cívica de Gabino Barreda y el positivismo en México. Positivistas y 
ciencistas; sus fuentes: Comte, Spencer, Buckle y Taine; Emilio Rabasa, Francisco Bulnes, 
Genaro García, Porfirio Parra. Justo Sierra y México: su Evolución Social. Otros autores: 
Ricardo García Granados y Agustín Aragón.  
 
 XIII. Autores católicos y eruditos. Victoriano Salado Álvarez, Ezequiel A. Chávez y 
Carlos Pereyra; Francisco del Paso y Troncoso, Luis González Obregón y Artemio de Valle 
Arizpe.  
 
 XIV. Otras reacciones al positivismo. El Ateneo de la Juventud. Antonio Caso, José 
Vasconcelos y Alfonso Reyes. 
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Las lecturas asignadas para los exámenes parciales son:  



 
 
 Lewis, Bernard. La historia recordada, rescatada, inventada, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1979. (Breviarios 282).  
 
 Hale Charles. El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853, México, 
Siglo XXI, 1972.  [Sólo el capítulo 1: “Guerra, crisis nacional y el conflicto ideológico”, p. 
14-41] 
 
 Ortega y Medina, Juan Antonio. Polémicas y ensayos mexicanos en torno a la 
historia, México, UNAM, 1970. [Los ensayos de:  
 
 -Lorenzo de Zavala, Programa, objeto, plan y distribución del estudio de la 
Historia.  
 
 -Manuel Larrainzar, Algunas ideas sobre la Historia y manera de escribir la de 
México.  
 
 -Ricardo García Granados, El concepto científico de la historia.  
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Secretaría de Educación Pública, 1972. (Sepsetentas 19) [Hay ediciones posteriores de 
editorial Ateneo y editorial Utopía] 
 
 [Las secciones correspondientes a:  
 
  Ramón Alcaraz, Et. al., Apuntes para la historia de la guerra entre México y 
Estados Unidos.  
 
 José María Roa Bárcena. Recuerdos de la invasión norteamericana.  
 
 Justo Sierra, Evolución política del pueblo mexicano.  
 
 Luis Pérez Verdía, Compendio de historia de México.  
 
 
Criterios de evaluación.   
 
Durante el semestre los alumnos presentarán dos exámenes parciales o, en su defecto, 
entregarán tres paquetes de reseñas de las lecturas asignadas y elaborarán un trabajo final 
de análisis historiográfico; que consistirá en el análisis comparativo de tres autores 
referidos a un hecho o proceso histórico común. Al destacar sus diferencias y similitudes, el 
alumno ahondará en los elementos interpretativos de cada uno.  



 
Además de las calificaciones anteriores, se valorará la réplica sobre su trabajo final.  
 


