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I. Planteamiento: 

François Hartog sostuvo que cada época del pensamiento se define por sus regímenes de 

historicidad: a la antigüedad clásica le corresponde no sólo el haber fundado cierto tipo de 

discurso acerca de la historia, basada en el testimonio y el viaje, sino haber producido a la 

historia como una forma del discurso. Sin embargo, a distancia de la antigüedad clásica, la 

modernidad definió el trabajo de la historia como un trabajo sobre el archivo, su relación con 

el Estado y la autoridad sobre el documento. No obstante, sin dejar de lado la pregunta 

persistente por el archivo y la política, la filosofía moderna se dio a la tarea de integrar el 

fenómeno contingente de las acciones humanas dentro de sistemas reflexivos cada vez más 

amplios. La experiencia de la modernidad tardía mostraría a la historia como el desencanto, 

si no es que el cuestionamiento, de esos sistemas. 

 En este curso analizaremos los principales problemas de la filosofía de la historia a 

partir de los debates clásicos en la materia, con el objetivo de plantearnos preguntas sobre 

nuestra condición (pos)histórica contemporánea. El curso se divide en dos bloques: I) la 

Modernidad temprana, del Renacimiento a la Ilustración, donde las concepciones de la 

historia como evento cíclico y, más adelante, progresivo se desarrollan; nos centraremos 

particularmente en la obra de Vico y Kant. II) el segundo bloque se ocupa del paulatino 

avance de las reflexiones hechas por los filósofos sobre la historia hacia una filosofía de la 

historia propiamente dicha, donde el carácter contingente de los eventos es comprendido 

dentro de un sistema especulativo que permite identificar el sentido de la historia como 

progreso o como revolución. 

 Indudablemente ha sido Giambattista Vico quien, en los Principios de la nueva 

ciencia plantea una reflexión filosófica de primer orden, centrada, esta vez, en la historia. 

Veremos los principales argumentos del filósofo italiano quien, contra los postulados del 

racionalismo cartesiano que sólo ve rigor en las verdades claras y distintas de la geometría, 

identifica la necesidad de comprender las acciones humanas a partir del estudio formal del 

régimen histórico de la modernidad. Analizaremos, en particular, el principio fundamental 

de la ciencia histórica de Vico, a saber, sólo se puede conocer aquello que se ha hecho. 

Veremos las implicaciones de la nueva epistemología de la historia moderna y sus 

implicaciones en el romanticismo. Pero también analizaremos las fundamentales 



consideraciones kantianas en torno a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? Y atenderemos a 

los planteamientos de su filosofía de la historia, centrada en torno a la Idea de una historia 

universal en clave cosmopolita. A la luz de los principales planteamientos de la 

epistemología kantiana indagaremos sobre las consideraciones del filósofo de Königsberg 

acerca del concepto filosófico del progreso y sus implicaciones para la filosofía de la historia. 

Siguiendo esta genealogía, abordaremos el surgimiento de la que quizá sea la primera gran 

filosofía de la historia del idealismo alemán, que abreva del postulado de Vico en torno al 

nexo entre acción y comprensión: se trata del ensayo de J. G. Herder Ideas para una filosofía 

de la historia de la humanidad, que ha tenido un carácter inaugural dentro de la indagación 

romántica del espíritu de los pueblos (Volksgeist) y que tendrá tanta influencia en la filosofía 

de la historia post-kantiana. Con las Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal de 

G. W. F. Hegel veremos de qué modo la historia, que había sido concebida como parte del 

orden temporal y de las acciones humanas, forma parte de un sistema que considera a la 

filosofía como el saber de lo absoluto: si la filosofía ha de dejar de considerarse a sí misma 

como el amor al conocimiento para llegar a ser el saber de lo real, o mejor, el sistema de lo 

real, entonces ha de plantearse como el estudio de las configuraciones de la conciencia en su 

recorrido al espíritu y, por ende, habrá de concebir a la historia como parte del proceso de 

formación  (Bildung) de la autoconsciencia del Espíritu como Sustancia de la Historia o saber 

absoluto. En consecuencia, en Hegel la razón se despliega como Historia y la Historia se 

realiza como el sistema y el movimiento de la Idea en su desarrollo dialéctico. Analizaremos 

la manera en que la filosofía de la Historia de Hegel forma parte del último gran sistema 

filosófico de la modernidad. Por último, veremos las consideraciones y crítica que, desde el 

pensamiento dialéctico, elaboran Marx y Engels a la filosofía de las configuraciones de la 

conciencia de Hegel, analizando las nuevas bases materialistas que ambos pensadores 

establecen para la ciencia de la historia, comprendida como la dialéctica de los modos de 

producción y una crítica del capitalismo de gran alcance. 

 De este modo, el curso familiarizará a las y los estudiantes no sólo con las principales 

líneas del debate en la filosofía de la historia, sino que brindará herramientas analíticas para 

reflexionar críticamente sobre los supuestos filosóficos de nuestra experiencia del presente. 

Así, del progreso de los ilustrados a la conciencia autocrítica del siglo XIX, se analizarán los 

principales hitos de la filosofía de la historia. 

 

II. Objetivos Generales: 

 Identificar las principales líneas temáticas y conceptuales de la filosofía de la historia 

moderna. 

 Comprender la relación entre progreso y el desencanto ante la modernidad dentro de 

la historia de la filosofía. 

 Identificar de qué manera se relaciona la filosofía de la historia con los problemas 

contemporáneos en el marco de la globalización. 

 

Objetivos específicos: 

 Familiarizar a las y los estudiantes con los problemas principales de la filosofía de la 

historia moderna. 



 Identificar los principales conceptos y metodologías de la filosofía moderna. 

 Vincular la experiencia contemporánea con los problemas planteados por la 

modernidad.  

 

 

III. Temario 

 

Unidad Tema  Horas 

I. Modernidad I: Renacimiento 

e Ilustración 

 

1. Vico: una ciencia nueva 

2. Kant: Ilustración, Revolución y 

entusiasmo 

 

12 

II. Modernidad II: 

Romanticismo y materialismos 

histórico 

 

3. Herder: romanticismo y Volksgeist 

4. Hegel: la historia, el sistema, la 

razón 

5. Marx: revolución y materialismo 

dialéctico 

 

20 

  

Total de Horas 

 

32 
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V. Actividades de aprendizaje: Por cada autor se presentará un reporte de lectura 

que incluya la síntesis de los argumentos principales, así como la fuente 

bibliográfica. 

 

VI. Mecanismos de evaluación: 

Reportes de lectura  10% 

Examen Parcial 1 25% 

Examen Parcial 2 25% 

Ensayo final               40% 


