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INTRODUCCIÓN
La filosofía mexicana se ha erigido como una corriente de la filosofía cuyo interés reside en
la reflexión en torno a los temas y problemas que nuestra situación histórico-concreta nos ha
planteado a lo largo de más de cinco siglos. Ello ha supuesto numerosos debates
pertenecientes a los ámbitos de la filosofía de la cultura, la filosofía política, la epistemología,
la hermenéutica e, incluso, la ontología, todos ellos destinados, en menor o mayor medida, a
la clarificación sobre la identidad “mexicana” o “lo mexicano”, así como a la teorización de
cuestiones como “lo propio” tendientes a diferenciar la filosofía en México de la filosofía
mexicana.

En este curso asumiremos una definición amplia de la filosofía mexicana considerándola
como un ejercicio de reflexión, análisis y crítica de temas y problemas que históricamente
han sido determinantes en el proceso de nuestro panorama intelectual. En ese sentido serán
abordados los temas de América y la conquista, la identidad en el siglo XVIII, el liberalismo
y el positivismo durante el siglo XIX y, finalmente, el socialismo, el anarquismo y el
marxismo crítico en México en los siglos XIX-XX.

OBJETIVOS
● Distinguir las categorías de filosofía en México y filosofía mexicana.
● Conocer algunos de los temas y problemas más importantes de la historia de la

filosofía mexicana.



● Estudiar directamente los textos de figuras prominentes en la historia de la filosofía
mexicana.

NÚM.
DE

HRS.
POR

UNIDA
D

 TEMARIO

2 1.- Introducción del curso
Victórico Muñoz Rosales, “Lo mexicano en filosofía”.

4 2.- Filosofía en México o filosofía mexicana
Amalia Xochitl López Molina, “Filosofía mexicana”.
Aureliano Ortega Esquivel, “Filosofía en México / Filosofía mexicana”.

6 3.- América: conquista y expropiación de los recursos naturales y humanos
del “Nuevo Mundo”
Edmundo O’Gorman, La invención de América.
Fray Bartolomé de las Casas, De regia potestate.
Hernán Cortés, Cartas de relación.
Enrique Semo, La Conquista. Catástrofe de los pueblos originarios.

2 4.- Nueva España. En busca de una identidad mexicana
Juan José de Eguiara y Eguren, “Prólogos a la Biblioteca mexicana”.
Francisco Javier Clavijero, Historia antigua de México.
Fray Servando Teresa de Mier, “Sermón guadalupano”.

4 5.- Educación: entre el liberalismo y el positivismo
Gabino Barreda, Oración cívica.
José María Vigil, “Necesidad y conveniencia de estudiar la historia patria”.
Justo Sierra, Discurso inaugural de la Universidad Nacional.

4 6.- Socialismo y anarquismo
Plotino Rhodakanaty, “Ensayos sociales”.
Ricardo Flores Magón, Regeneración.

8 7.- Marxismo crítico
José Revueltas, Dialéctica de la conciencia.
Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofía de la praxis.
Carlos Pereyra, “Pensar la política”.
Bolívar Echeverría, El discurso crítico de Marx.

2 9.- Conclusión del curso

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Acorde al orden de su revisión en el curso)
1.- Muñoz Rosales, Victórico. “Lo mexicano en filosofía”. En Filosofía mexicana. Retos y
perspectivas, coord. Victórico Muñoz Rosales. México: Torres Asociados, 2009.
2.-; López Molina, Xochitl. “Mexican Philosophy”. East Asian Journal of Philosophy 2,
núm. 1 (2022): 115-138.
Ortega Esquivel, Aureliano. “Filosofía en México / Filosofía mexicana”. En Ortega Esquivel,
Aureliano. Filosofía mexicana. México: Universidad de Guanajuato, 2018.
3.- O’Gorman, Edmundo. La invención de América. México: FCE, 1995; Casas, Bartolomé
de las. Obras completas, v. 12. Madrid: Alianza Editorial, 1990; Cortés, Hernán. Cartas de
relación de la conquista de México. Cartas primera y segunda. Ciudad de México: Secretaría



de Cultura, 2018; Semo, Enrique. La conquista. Catástrofe de los pueblos originarios, vol. 1.
México: Siglo XXI, UNAM, 2019.
4.-; Eguiara y Eguren, Juan José de. Prólogos a la Biblioteca Mexicana. México: FCE, 1944;
Clavijero, Francisco Javier. Historia antigua de México. México: Porrúa, 2021; De la Torre
Villar, E. y Navarro de Anda. Testimonios históricos guadalupanos. México: FCE, 1999.
5.- Barreda, Gabino. Oración cívica. México: UNAM, 1979; Vigil, José María. “Necesidad y
conveniencia de estudiar la historia patria”. En Ortega y Medina, Juan A. Polémicas y
ensayos mexicanos en torno a la historia. México: UNAM, 2001; Sierra, Justo. Discurso
inaugural de la Universidad Nacional. México: UNAM, 2020.
6.- Rhodakanaty, Plotino C. Obras. México: UNAM, 1998; Flores Magón, Ricardo.
Regeneración. 1900-1918. México: SEP, 1986.
7.- Revueltas, José. Obras políticas, t. 1. México: Era, 2020; Sánchez Vázquez, Adolfo.
Filosofía de la praxis. México: Siglo XXI, 2003; Pereyra, Carlos. Filosofía, historia y
política. Ensayos filosóficos (1974-1988). México: UNAM, FCE, 2010; Echeverría, Bolívar.
El discurso crítico de Marx. México: FCE, 2017.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Beuchot, Mauricio. Historia de la filosofía en el México colonial. Barcelona: Herder, 1997.
Beuchot, Mauricio. La filosofía en México: problemas teóricos e históricos. Distrito Federal:
UNAM, 2011.
Beuchot, Mauricio. Cuestiones de filosofía en México y filosofía mexicana. Distrito Federal:
Seminario de Cultura Mexicana, 2013.
López Molina, Amalia Xochitl. “Mexican Philosophy”. East Asian Journal of Philosophy 2,
núm. 1 (2022): 115-138.
Moreno, Rafael. La filosofía de la Ilustración en México y otros escritos. Distrito Federal:
UNAM, 2000.
Ramos, Samuel. Historia de la filosofía en México. Distrito Federal: CONACULTA, 1993.
Roig, Arturo Andrés. Historia de las ideas, teoría del discurso y pensamiento
latinoamericano. Santafé de Bogotá: Universidad Santo Tomás, 1993.
Rovira Gaspar, María del Carmen, coord. Pensamiento filosófico mexicano del siglo XIX y
primeros años del siglo XX. 2 tt. Distrito Federal: UNAM, 1998.
Salazar Bondy, Augusto. ¿Existe una filosofía en nuestra América?. Distrito Federal: Siglo
XXI Editores, 1988.
Velasco Gómez, Ambrosio, coord. Perspectivas hermenéuticas y enfoques metodológicos en
la interpretación del desarrollo histórico de la filosofía mexicana. Ciudad de México:
UNAM, 2020.
VV. AA. Estudios de historia de la filosofía en México. Distrito Federal: UNAM, 1980.
Zea, Leopoldo. El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia. Distrito Federal:
FCE, 1968.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
● Dirigidas por el docente: exposición de cada uno de los temas con sus respectivos

contextos histórico e intelectual en los que se inscriben. Asimismo, relación de cada
uno de los temas abordados con problemáticas provenientes de otros campos de la
filosofía y las ciencias sociales.

● Realizadas por estudiantes: reconocimiento de las tesis centrales de cada una de las
lecturas del curso identificando la argumentación implicada. Intercambio de ideas y
dudas suscitadas por los temas del curso mediante su participación en clase.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



● Participaciones vinculadas con las lecturas obligatorias o secundarias (20%)
● Comentario final (80%)

MECANISMOS DE EVALUACIÓN
Las participaciones en clase girarán en torno a la argumentación implicada en cada una de las
lecturas principales del curso y tratarán de exponer, clarificar, enriquecer, contrastar o
problematizar las tesis principales del texto correspondiente.

Por su parte, el comentario final versará sobre la propia postura en torno a la pertinencia o no
de la filosofía mexicana como campo particular de la filosofía. Para ello, se partirá de uno o
más textos de la bibliografía principal y de uno proveniente de la bibliografía complementaria
para, después, ofrecer una reflexión argumentada destinada a defender o criticar la filosofía
mexicana. El comentario deberá iniciar con la explicitación de la tesis, seguido del cuerpo en
donde constarán las premisas y argumentos adecuados para su defensa. La conclusión deberá
mostrar la coherencia entre la tesis sostenida y los respectivos argumentos.

Las especificaciones formales del comentario son las siguientes: extensión de 4 a 6 cuartillas;
letra Arial o Times New Roman en tamaño 12 e interlineado 1.5; usar el sistema de citación
nota-bibliografía Chicago [consultar el siguiente manual: https://bit.ly/3UTLn2t].


