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Programa de actividad académica  

Denominación: Liberalismo Político 

Clave: 48237 Semestre: 1º 
Campo de conocimiento: Historia del 
Pensamiento Económico 

No. Créditos: 6 

Carácter: Optativa Horas Horas por semana 
Horas al 
semestre 

Tipo: Teórica 
Teoría: Práctica:

3 48 
3 0 

Modalidad: Curso Duración del programa: Semestral  
 

Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 
Objetivo general: 
El alumno conocerá la corriente del liberalismo político en el proceso de sucesión de paradigmas económicos.  

Objetivos específicos: 
El alumno: 

• Realizará una revisión histórica de la crisis del absolutismo y de su impacto en la estructuración del 
pensamiento político de los siglos XVI y XVII. 

• Revisará el surgimiento del liberalismo a principios del siglo XVIII y su evolución en los siglos XIX y XX. 
 
 

Índice temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Introducción 6 0 
2 Fundamentos epistemológicos del pensamiento político moderno 6 0 
3 El inicio del pensamiento político liberal 6 0 
4 La primera formulación teórica del liberalismo político 6 0 
5 El liberalismo como abrevadero doctrinario de la Revolución francesa 6 0 
6 El liberalismo en México durante la primera mitad del siglo XIX 6 0 
7 El pensamiento liberal de Mora 6 0 

8 
Presentación y discusión de los esquemas de los ensayos por los 
estudiantes 6 0 

Total de horas:    48    0 
Suma total de horas: 48 

 
Temario 

Unidad Tema y Subtemas 
 

1.  
Introducción 

1.1. Presentación del curso. 
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1.2.  Un intento de definición general del liberalismo. 

2.  

Fundamentos epistemológicos del pensamiento político moderno 
2.1 Separación de la política de la moral y de la religión y del Estado respecto a la Iglesia 
2.2 Las nociones de estado de naturaleza, de igualdad natural de los hombres y de contrato 

social 

3  

 El inicio del pensamiento político liberal: 
    3.1  El iusnaturalismo hobbesiano 

3.2   El Estado político y los derechos naturales del hombre 
3.3   El miedo como base de la subordinación al Leviatán 

4. 

La primera formulación teórica del liberalismo político 
    4.1 Las relaciones entre poder político, propiedad privada y ciudadanía política 
     4.2  Inclusión y exclusión políticas en el liberalismo 
4.3   El principio de división de poderes 

5. 

El liberalismo como abrevadero doctrinario de la Revolución francesa 
5.1   La crítica de las formas de representación política 

5.2   El contenido de la democracia en Rousseau: la soberanía popular y la reformulación teórica del 
contrato social. 

6  
El liberalismo en México durante la primera mitad del siglo XIX: 

6.1 Las grandes controversias doctrinarias de la postindependencia. 
7  El pensamiento liberal de Mora 
8  Presentación y discusión de los esquemas de los ensayos por los estudiantes 

 
Bibliografía básica: 

• Aguilar Rivera, José Antonio. (2011). Tres momentos liberales en México (1820-1890) en Iván Jaksic y 
Eduardo Posada Carbó (ed.), Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX, FCE, Santiago de Chile. 

• Annino, Antonio. (2003). Pueblos, liberalismo y nación en México” en Antonio Annino y Francois-Xavier 
Guerra (coord.), Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX, FCE, México. 

• Constant, Benjamin. [1819]. (1988). De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, 
Tecnos, Madrid. 

• Córdova, Arnaldo. (1973). La ideología de la Revolución Mexicana, Ed. ERA, México, caps. I y II. 
• Bobbio, Norberto. (1987). La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, 

Fondo de Cultura Económica, México. 
• Bobbio, Norberto y Michelangelo Bovero. (1986). Sociedad y Estado en la filosofía moderna, Fondo de 

Cultura Económica, México, pp. 69-107. 
• Breña, Roberto. (2011). El primer liberalismo español y su proyección hispanoamericana en Iván Jaksic y 

Eduardo Posada Carbó (ed.), Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX, FCE, Santiago de Chile. 
• Burke, Edmond. (1942). Textos políticos, FCE, México, pp. 53-97. 
• Ducey, Michael. (1991). “Hijos del pueblo y ciudadanos: Identidades políticas entre los rebeldes indios del 

siglo XIX” en Brian Connaughton, Carlos Illades y Sonia Pérez Toledo (eds.), Construcción de la 
legitimidad política en México: sujetos, discurso y conducta política en el siglo XIX, Universidad Autónoma 
Metropolitana/El Colegio de México/Universidad Nacional Autónoma de México/El Colegio de Michoacán, 
pp. 127-152. 

• Escobar Ohmstede, Antonio. (1997). “Los ayuntamientos y los pueblos indios en la sierra huasteca: 
conflictos entre nuevos y viejos actores, 1812-1840” en Leticia Reina (coord.), La reindianización de 
América, Siglo XIX, Siglo XXI ed., México. 

• Guardino, Peter. (2009). El tiempo de la libertad. La cultura política popular en Oaxaca, 1750-1850, UAM-
I/El Colegio de Michoacán, Oaxaca, cap. 4. 

• Guardino, Peter. (2001). Campesinos y política en la formación del Estado nacional en México. Guerrero, 
1800-1857, Chilpancingo, Gobierno del Estado de Guerrero-LVI Legislatura del Congreso de Guerrero, 
Instituto de Estudios Parlamentarios, caps. V y VI. 
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• Hale, Charles. (1991). La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX, Vuelta, México, 
caps. I y VII. 

• Hale, Charles. (1987). El liberalismo mexicano en la época de Mora. 1821-1853, Siglo XXI ed., México, 
caps. 2 y 3. 

• Hobbes, Thomas. (1993). El ciudadano, Debate, Madrid, caps 1, 2, 3, 5 y 6. 
• Jardin, André. (2005). Historia del liberalismo político: de la crisis del absolutismo a la Constitución de 

1875, Fondo de Cultura Económica, México. 
• Jaksic, Iván y Eduardo Posada Carbó. (2011). Naufragios y sobrevivencias del liberalismo latinoamericano 

en Jaksic y Posada Carbó, Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX, FCE, Santiago de Chile. 
• Knight, Alan. (1985). El liberalismo mexicano desde la Reforma hasta la Revolución (una interpretación) en 

Historia Mexicana, núm.1, vol. XXXV. 
• Liberalismo y democracia. (2006). Fondo de Cultura Económica. (Colección Breviarios), México. 
• Lira, Andrés. (2003). El Estado liberal y las corporaciones en México (1821.1859) en Antonio Annino y 

Francois-Xavier Guerra (coord.), Inventando la nación. Iberoamérica. Siglo XIX, FCE, México. 
• Lessnoff, Michael. (2001). La filosofía política del siglo XX, Ediciones Akal, Madrid. 
• Locke, John. Ensayos sobre el gobierno civil, caps. 5, 7 y 8. 
• Macpherson, C.B. (2005). La teoría política del individualismo posesivo, Ed. Trotta, Madrid, cap. V. 
• Maquiavelo, Nicolás. El príncipe, varias ediciones (particularmente capítulos XVI y XVII). 
• Mallon, Florencia. (2003). Campesino y nación. La construcción de México y Perú poscoloniales, CIESAS-

El Colegio de San Luis, México, pp. 225-293. 
• Mill, John Stuart. Sobre la libertad, varias ediciones. 
• Reyes Heroles, Jesús. (1988). El liberalismo mexicano, FCE, México, tomo I, caps. V y VI. 
• Robin, Corey. (2008). El miedo. Historia de una idea política, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 65-103. 
• Rousseau, Jean-Jacques. (1969). El contrato social, Ed. Aguilar, Madrid, libros I y II. 
• Sabine, George H. (1994). Historia de la Teoría Política, 3ª edición, Fondo de Cultura Económica, México. 
• Salwyn, Shapiro. (1964). Liberalismo. Su significado e historia, Paidós, Buenos Aires, pp.11-36. 
• Sartori, Giovanni. (1987). La política. Lógica y método de las ciencias sociales, Fondo de Cultura 

Económica, México, pp.191-215. 
• Tocqueville, Alexis de. (1985). La democracia en América, Alianza, Madrid, pp. 217-255. 

Bibliografía complementaria: 
• Bobbio, Norberto. (1987). La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, 

Fondo de Cultura Económica, México. capítulo X. 
• Bobbio, Norberto. (1992). Thomas Hobbes, 2ª edición, Fondo de Cultura Económica, México. 
• Bodino, Jean. (1997). Los siete libros de la República, selección, traducción y estudio preliminar de Pedro 

Bravo Gala, Editorial Tecnos, Madrid. 
• Constant, Benjamin. (1989). Escritos políticos, Centro de Estudios Constitucionales, (Colección clásicos 

políticos), Madrid, pp. 3-82. 
• Fernández Santillán, José F. (1996). Hobbes y Rousseau: entre la autocracia y la democracia, Fondo de 

Cultura Económica, México. 
• Fernández Santillán, José F. (1996). Locke y Kant. Ensayos sobre filosofía política, Fondo de Cultura 

Económica, México. 
• Fuller, Timothy. (1993). Jeremy Bentham y James Mill, en Strauss, Leo y Joseph Cropsey. (compiladores), 

Historia de la filosofía política, Fondo de Cultura Económica, México pp. 668-688. 
• Goldwin, Robert A. (1996). John Locke, en Strauss, Leo y Joseph Cropsey. (compiladores). Historia de la 

filosofía política, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 549-584. 
• Hamilton, Madison y Jay. (2000). El federalista, traducción y prólogo de Gustavo R. Velasco, Fondo de 

Cultura Económica, México. 
• Hassner, Pierre. (1996). Emmanuel Kant, en Strauss, Leo y Joseph Cropsey. (compiladores). Historia de la 

filosofía política, Fondo de Cultura Económica, México. pp. 549-584. 
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• Hobbes, Thomas. (1991). Leviatán o la materia, forma y poder de una República, Fondo de Cultura 
Económica, México. 

• Kant, Emmanuel. (1994). La metafísica de las costumbres, Editorial Tecnos. pp. 139-197. (segunda parte 
de la Doctrina del derecho, “El derecho público”). 

• Lessnoff, Michael. (2001). La filosofía política del siglo XX, Madrid. capítulos 6, 7, 8 y 9. 
• Locke, John. (1995). Ensayo sobre el gobierno civil, Editorial Gernika, México. capítulos V, VII, VIII, IX, X y XI. 
• Montesquieu, Carlos Luis de Secondant. (1996). Barón del espíritu de las leyes, Editorial Porrúa, México. 
• Rousseau, Juan Jacobo. (1996). El contrato social, Editorial Porrúa, México. 1996. (Sepan cuantos 113). 
• Smith, Adam. (1994). Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, Fondo de 

Cultura Económica, México. 
• Zetterbaum, Martin, Alexis de Tocqueville, en Strauss, Leo y Joseph Cropsey. (compiladores), pp. 716-736. 
 

Sugerencias didácticas: 
• Complementar las temáticas programadas 

mediante conferencias especializadas para 
fines de consolidación. 

• Asignación y exposición de lecturas. 
• Exposición de los temas. 

Métodos de evaluación: 
• Dos exámenes parciales. 
• Trabajo final sobre un autor visto en clase, que 

deberá incluir la lectura de su obra más 
representativa y una introducción sobre su 
biografía y el contexto histórico de su época. 

Perfil profesiográfico: 
Docente formado en economía, con experiencia en investigación y en impartir cursos de historia económica y/o 
historia del pensamiento económico. Preferentemente con estudios de posgrado (especialización, maestría o 
doctorado) y publicaciones arbitradas. 

 
  


