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El primero de julio de 2018, millones de mexicanos acudieron a las urnas 
para hacer valer su derecho al voto. El país fue testigo de un cambio. An-
drés Manuel López Obrador fue elegido presidente de la República con un 
amplio respaldo popular. El proyecto político de la Cuarta transformación 
dio inicio bajo la consigna de desarrollar una transición nacional hacia una 
nueva realidad social y resolver los males que aquejan al pueblo mexicano. 
Sin embargo, surge una pregunta: ¿el nuevo programa presupone algún tipo 
de sustento filosófico para afrontar la regeneración que el país necesita? Y si 
la respuesta es afirmativa, ¿cómo llevará acabo el desenvolvimiento de este 
conocimiento en los albores del reciente proyecto político?

Para dilucidar estas interrogantes, los filósofos Guillermo Hurtado y José 
Alfredo Torres se dieron a la tarea de compilar, La filosofía mexicana y la Cuarta 
transformación, texto que tiene la finalidad de implantar un diálogo filosófi-
co sobre el proyecto de la Cuarta transformación. ¿Cuál es la importancia 
de repensar estos temas políticos desde una clave filosófica? Como apunta 
Hurtado, si bien existen diferentes títulos que tratan de explicar la Cuarta 
transformación, la valía de la obra que nos convoca radica en explorar este 
movimiento desde el examen filosófico del nuevo proyecto nacional y tratar 
con rigor el problema de la transformación social. En la colectividad nacio-
nal existe una duda respecto al trabajo que cumplen los filósofos. Esta obra 
muestra cómo la filosofía puede ahondar en temáticas sociales. Este texto es 
también un ejemplo sobre cómo los filósofos pueden argüir desde un pensa-
miento crítico sobre los aspectos sociopolíticos de una nación. Inclusive, si se 
sigue esta línea, puede pensarse que la obra es una propuesta respecto a un 
tipo de divulgación de la filosofía.  

¿Cuál es el contenido de La filosofía mexicana y la Cuarta transformación? El libro 
se compone de once artículos escritos por distintos filósofos, cuya finalidad 
es mostrar los errores y aciertos que ha tenido el proyecto recientemente ins-
taurado. En el cuerpo de la obra se puede observar un crisol de opiniones en 
relación con el movimiento que López Obrador pretende instaurar en el país. 

Gabriel Vargas Lozano, en su texto “La guía ética para la transformación 
en México”, realiza un análisis de la Guía ética que fue propuesta por el 
gobierno nacional en noviembre del 2020. ¿La mencionada pauta puede 
ser considerada un modelo efectivo para establecer una interacción social?, 
¿acaso este compendio aborda de manera adecuada los problemas que en-
frenta nuestro país en la actualidad? La respuesta es negativa para nuestro 
autor. Vargas Lozano hace una serie de objeciones a dicho manual con el 
fin de hacer visibles los errores que minimizan los problemas que sufren las 
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minorías nacionales. En primer lugar, el filósofo identifica una confusión en-
tre los términos de “moral” y “ética” en el sumario. De igual forma, para 
nuestro autor, otro punto a tratar es el desastroso funcionamiento del sistema 
capitalista en nuestra nación. Por último, cree que la Guía ética no afronta 
de manera directa problemas que merecen un análisis más amplio y profun-
do, por ejemplo: el narcotráfico, los jóvenes, los indígenas y los ancianos. Este 
texto exhorta a los lectores a replantear la construcción de una nueva ética 
que pueda integrar a todos los ciudadanos. ¿Cómo es posible esta acción? 
Para el filósofo, la clave se encuentra en la educación. Es por ello que la 
Cuarta transformación se vuelve una oportunidad para que la formación de 
los individuos en colectividad sea construida bajo la instrucción que la ética 
demanda, pues la verdadera transformación de las conciencias se dará por 
medio de esta guía.  

En su artículo “La moral de los mexicanos y la Cuarta transformación”, 
José Alfredo Torres se integra a la discusión política desde una perspectiva 
moral. El pensador se da a la tarea de mostrar cómo el proceso histórico de 
la Colonia formó una moral imperante en la nación. Torres distingue tres 
actores: el criollo, que dio pie a la implementación de modelos guberna-
mentales extranjeros y fue personificado por la clase alta; el liberal, que se 
dividió en las vertientes federalistas y republicanas y que tomó forma a tra-
vés de la masa popular del mestizo; por último, el indígena, heredero de un 
pasado milenario. Sin embargo, esta división no ha podido conformar una 
unidad identitaria. Entonces ¿cuál podría ser su eje unitario? Empleando el 
pensamiento de Antonio Caso, Torres atisba que el amor al prójimo puede 
convertirse en una opción válida. Por otro lado, utilizando las reflexiones de 
Leopoldo Zea, el autor agrega a esta problemática una falta de armoniza-
ción en la moralidad del mexicano. Torres menciona que, tras el movimiento 
posrevolucionario, el mestizo se elevó por encima de los otros campos mora-
les nacionales trayendo consigo una fragmentación social. La Cuarta trans-
formación, al erigirse sobre una tradición mestiza, hereda este problema. De 
manera que el autor menciona que ante una sociedad fracturada, la opción 
de establecer una “República amorosa” se convierte en la mejor. No obstan-
te, Torres devela al lector que esta apuesta no es tan sencilla como parece. 

Mario Teodoro Ramírez, en su trabajo “El nihilismo mexicano. Más allá 
de El Hiperión”, realiza una profunda lectura sobre el vínculo entre la fi-
losofía mexicana y el nihilismo. En un principio, el autor se da a la tarea 
de ahondar en los albores de la filosofía de lo “mexicano”, a través de las 
reflexiones que hacen Samuel Ramos y el grupo Hiperión, con la finalidad 
de demostrar que sus planteamientos relativos a una caracterización nihilista 
para identificar a los connacionales no fue la más acertada. Ramírez ofrece 
al lector una explicación puntual de este problema, apoyándose en filósofos 



191Nueva época año 16, No. 52 (abril-septiembre 2022)

Adrián Sebastián Reyes Tapia|

contemporáneos como Quentin Meillassoux, Markus Gabriel y Ray Brassier. 
El análisis de Ramírez permite al lector repensar cuestiones referentes a la 
filosofía mexicana a través de una herramienta inédita: el nihilismo. De igual 
manera, su trabajo muestra cómo este tipo de filosofía puede ser empleada 
por la Cuarta transformación con la finalidad de apartar al mexicano de una 
actitud de negación constante.  

Josu Landa, en “Claroscuros de la 4T”, expone la dificultad por la que 
atravesó Andrés Manuel López Obrador al tomar la presidencia de un país 
deteriorado a causa del neoliberalismo. ¿Esto que significa? El autor invita 
al lector a meditar si la Cuarta transformación en verdad es una transforma-
ción social de raíz. A ojos de Landa, sería injusto creer que la Cuarta trans-
formación es un proyecto estéril puesto que su arranque es relativamente re-
ciente. No obstante, existe un rezago en distintos puntos. Es claro que queda 
una deuda social por parte de las administraciones anteriores a MORENA: 
por ello la Cuarta transformación pretende realizar un cambio social. Sin 
embargo, Landa señala que esta transformación obedece a un proceso de 
cambio no solamente nacional, sino mundial, pues existe un aire de deses-
peranza en todo el globo. Landa se da a la tarea de poner sobre la mesa los 
logros y las limitaciones del proyecto de López Obrador. De manera que los 
lectores tienen la oportunidad de sopesar los aciertos y las deficiencias de la 
Cuarta transformación en su gestación y su accionar político.

En “Pensar la Cuarta transformación de México. (Pequeña perspectiva 
de esclarecimiento)”, Aureliano Ortega Esquivel presenta una explicación 
del proyecto político propuesto por López Obrador desde una clave dialécti-
ca. Lo interesante del texto de Ortega radica en repensar el movimiento de 
la Cuarta transformación por medio de esta perspectiva. ¿Esto que implica? 
En primer lugar, entrar en diálogo con la historia. Para Ortega, la relación 
de la dialéctica y la memoria puede ser una vía para esclarecer el proceso de 
la Cuarta transformación. Esto debido a que el movimiento se alimenta de 
un pasado histórico. Este artículo alienta al lector a repensar la Cuarta trans-
formación desde diferentes latitudes, por ejemplo: entender qué es y qué no 
es este proyecto; meditar la función pragmática del movimiento; y analizar 
el papel que tiene la instrumentalización para realizar distintitas propuestas 
a través de un aparato estatal. El autor atisba que la Cuarta transformación 
no ha sido del todo un fracaso, pero que se necesitan mayores esfuerzos ante 
las necesidades que la nación demanda.  

Pedro Corzo, en “Origen de la noción de izquierda y la Cuarta transfor-
mación”, plantea la interrogante: ¿en verdad la Cuarta transformación es 
un proyecto político de izquierda? El autor realiza un profundo recorrido 
histórico para demostrar como es que se construye la “izquierda” y la “de-
recha”. Tras esta exploración, el lector tiene la posibilidad de comprender 
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esta delimitación política en la Revolución Francesa y, no solo eso, sino que 
puede contrastar este caso con lo acontecido en tierras mexicanas y argüir el 
camino que la Cuarta transformación está tomando.

En “Sin filosofía no hay democracia ni socialización: del derecho a apren-
der y a dudar de lo aprendido”, Diana Fuentes muestra la valía que tiene 
la actividad filosófica en la transformación social que pretende establecer 
la Cuarta transformación. La autora cree que la filosofía es un saber con 
la capacidad para reflexionar críticamente diferentes temas. De ahí la im-
portancia de su enseñanza. Fuentes rastrea como este conocimiento ha sido 
empleado en diferentes momentos con el fin de preguntar: ¿por qué la polí-
tica educativa en México ha abandonado a la filosofía en varios sentidos? El 
texto exige a la Cuarta transformación emplear un razonamiento filosófico 
en el ámbito moral, con el fin de cultivar en la juventud un ejercicio intelec-
tual en todo sentido. 

Carlos Vargas, en “La pendiente educativa”, se une a la discusión por 
medio de un entramado formativo. El autor presta atención a la deuda que 
los gobiernos anteriores a la presidencia de López Obrador tienen respecto 
a la educación nacional. Para ello, el autor hace un recorrido histórico de 
los modelos educativos anteriores a la Cuarta transformación. Para Vargas, 
los entramados neoliberales enfocaron la enseñanza a un aspecto de compe-
tencia que trae como consecuencia que la educación dependa de un modelo 
económico. ¿Es errónea esta manera de entender la educación? La respuesta 
es afirmativa. Vargas muestra al lector que si bien la Cuarta transformación 
tiene diferentes retos que cumplir en la agenda, el tema educativo es uno de 
los principales, pues el desarrollo de la nación depende de ello. Es así que 
el filósofo pone sobre la mesa el adeudo que tienen los proyectos educativos 
con la filosofía.  Un verdadero cambio social vendrá si la enseñanza hace uso 
de un ethos filosófico para que la juventud mexicana pueda replantear sus 
circunstancias. 

Guillermo Hurtado, en “Ideología e historicidad en el lopezobradoris-
mo”, presenta el desarrollo histórico que enmarca a los regímenes tanto pri-
istas como de alternancia a la hora de recrear una memoria política nacional. 
¿Por qué es importante esto? Hurtado señala que, si bien el lopezobradorismo 
abreva de los entramados posrevolucionarios y de alternancia, la dirección 
que toma este movimiento es completamente diferente. Esta corriente ha 
podido recrear un diálogo entre una nueva política de la historia en relación 
con la memoria. El filósofo muestra a los lectores que la legitimización de di-
cho movimiento depende de un entramado histórico. Para Hurtado, López 
Obrador emplea una teología moral de corte cristiana para poder legitimar 
un populismo y justificar su figura mesiánica. ¿Esto es positivo? El cuerpo del 
texto incita a pensar esta situación. 
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Eduardo Sarmiento Gutiérrez observa, en “El triunfo del procedimiento 
sobre la participación democrática”, la importancia de la victoria de López 
Obrador frente a una tradición política nacional con tintes neoliberales. Sin 
embargo, ¿este triunfo puede ser entendido como la exhibición de un juego 
democrático efectivo? Sarmiento se da a la tarea de realizar una crítica al 
modelo político de la democracia representativa, pues la participación ciu-
dadana se ha limitado meramente a un proceso institucionalizado referente 
al voto en las urnas. El texto del filósofo permite al lector replantearse si en 
realidad los procesos democráticos son una manera de transformación o son 
meros procesos de instrumentalización. 

 Por último, José Manuel Cuellar se une a la discusión con “Crisis 
existencial en la 4T: ¿prescindir del lopezobradorismo?”. El autor plantea 
una separación entre la figura de López Obrador y la Cuarta transforma-
ción. Cuellar le indica al lector que, si bien el actual presidente de la repúbli-
ca cuenta con una popularidad avasalladora, el accionar de la Cuarta trans-
formación no puede limitarse a su estampa. La valía del movimiento se ve 
expuesta en tres facetas principales: una filiación histórica, una regeneración 
moral y una revolución en las conciencias. Para Cuellar, se puede encontrar 
un diálogo entre Antonio Caso y López Obrador y, según el autor, es ahí 
donde se puede hallar un camino para la elaboración de una regeneración 
social a través de una “República amorosa”. 

 México se encuentra en un momento decisivo de su historia. Por vez 
primera, un gobierno “izquierdista” llevará las riendas de la nación. ¿La 
Cuarta transformación será un proyecto que se convertirá en un parteaguas 
nacional? Sólo la historia podrá dictaminar esta situación. Pero, lo que sí se 
puede vislumbrar con esta transformación, es la importancia que tiene el 
pensamiento filosófico para su constitución. Los filósofos han sido relegados 
de los entramados políticos y parece que sólo un murmullo de estos pensado-
res acompaña a las decisiones gubernamentales. Lo que debe destacarse con 
el manejo de esta obra, es que los filósofos vuelven a tener voz con relación 
a los problemas públicos. De manera que se puede señalar que La filosofía 
mexicana y la Cuarta transformación es un ejercicio de filosofía aplicada 
a las circunstancias nacionales. Aunque faltan muchos temas que discutir 
sobre este proyecto, con la publicación de esta obra, Hurtado y Torres dan 
pie a que la discusión sobre la Cuarta transformación sea un semillero para 
nuevas reflexiones. La tarea para el lector es pensar si la Cuarta transfor-
mación puede ayudar a subsanar las dolencias que aquejan a la sociedad 
contemporánea bajo la tutela de una deliberación crítica. 
  


