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1.  PRESENTACIÓN 

Se pretende realizar un abordaje histórico-conceptual de las filosofías 

de Oriente en la antigüedad. Esta tarea supone la construcción de 

una perspectiva  alternativa a la visión heleno-eurocéntrica y 

occidentalista  de la filosofía. Se tomará para ello la idea, estructura y 

sentido  de tiempo-eje,  como marco de inteligibilidad del 

pensamiento de Oriente. La configuración histórica de una visión del 

continente asiático-afro-mediterráneo posibilitará que la materia se 

oriente a una  comprensión  de la organización de los primeros 

imperios, de las culturas centrales  y periféricas, y de las visiones del 

mundo como las surgidas en India y China. 

La competencia hermenéutica en el tratamiento de los textos 

sagrados y filosóficos de Oriente se propiciará a través de lecturas de 

una selección de libros sagrados y sapienciales de India y China. Se 

analizarán las condiciones socio-discursivas de producción de los 

textos con el resguardo de la rigurosidad de la traducción y exegesis 

de los mismos. 

 

 

2.  OBJETIVOS 

 

Que los alumnos: 

1. Se inicien en el conocimiento del Pensamiento de Oriente. 

2. Superen las lecturas heleno-eurocéntricas  y occidentalistas de 

la Filosofía. 

3. Se introduzcan en la lectura de textos sagrados y filosóficos  

de India y China 

 

 

3.  CONTENIDOS 

 

UNIDADI:  EL T I EMPO-E JE  

La estructura relacional del ser humano. Ideas y creencias. Karl 
Jaspers: características del tiempo-eje. La estructura de la historia 
universal sobre la base del tiempo-eje. El sentido del tiempo-eje. 
Enrique Dussel: las altas culturas y el sistema interregional: más allá 
del helenocentrismo. El mundo indoeuropeo, del imperio chino al 
romano. La formación de la ideología tributaria en el área Euro-
oriental. El “Orientalismo” para Edward W. Said.  
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Bibliografía: 

 Casas, Apuntes de Introducción a la filosofía mec.1. 

 Jaspers K., Origen y meta de la historia, Cap. 1. 

 Dussel E., Ética de la liberación, Introd. Sección 1. 

 Said, E.W., Orientalismo,  Primera parte. 

 

UNIDAD II:  LAS  F I LO S OFÍ AS  DE LA INDI A  

Hinduismo: esquema de las filosofías de la India. Los libros sagrados: 

los Vedas, los Brahmamas, los Aranyaka, los Upanishads y el sonido 

primordial om. Relevancia de la oralidad en la tradición india. Los 

diálogos de Buda. Las reglas de la disciplina moral. La formación de 

los sistemas; el Budismo, el Brahmanismo, el Jainismo. 

Bibliografía: 

Casas, Apuntes de Introducción a la filosofía mec.1. 

Conger, Filosofía de Oriente, cap. III. 

Biardeau, M  Las filosofías de la India, 1-2. 

 
UNIDAD  III:  LA F I LO SO FÍA CHINA  

Cosmovisión, lengua y escritura chinas. La religión de la China feudal. 

Símbolos directivos: el ying y el yang, los números, el Tao. El 

pensamiento antiguo: los clásicos y las escuelas. Confucio, Mo Tseu, 

el Taoísmo. De la crisis social a la crisis metafísica: de Confucio a 

Mencio. La reunificación del Imperio. 

.  

Bibliografía: 

 Casas, Apuntes de Introducción a la filosofía mec.1. 

 Wing-tsit-Chan, Filosofía de Oriente. Cap.III. 

 Vandier- Nicolás, N, La filosofía china 1-2. 

 Graham, A, El Dao en disputa. Cap. II-IV. 

 

 

 

 

4.  PROGRAMA  DE  TRABAJOS  PRÁCTICOS 

La lectura toma el lugar  de una instancia plural de voces. Nuestra 

propuesta enmarca la lectura como una acción agonal, una confrontación o 

un diálogo. Enfoca el estudio de la proximidad entre el discurso filosófico y 

la condiciones socio históricas de su producción. Leer e interpretar textos 

son tareas que precisan una actitud crítica que solo se consolida en la 

práctica. El lector ha de saberse “sujeto de la acción”. En consecuencia se 

le exigirá explorar, rastrear, escrutar a las condiciones socio-históricas de 

producción del discurso filosófico.  A continuación se consigna la selección 

de lecturas obligatorias para el desarrollo de trabajos prácticos:  
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1) Tema: El tiempo-eje 

 Origen y Meta de la Historia de Karl Jaspers-Introducción: La 

estructura  de la historia universal  1- El tiempo-eje. 

 Ética de la liberación en la edad de la globalización y la 

exclusión de Enrique Dussel Cap. I Sección I Las altas culturas 

y es sistema interregional más allá del helenocentrismo   

 

2)     Tema: Filosofías de la India 

 Diálogos mayores de Buda (Digha Nikaya): “El Sutra de la red 

de los brahmanes” (Traducción del pali de Carmen Dragonetti y 

Fernando Tola) 

 

3)     Tema: Filosofías de China 

 Tao Te Ching de Lao-Tsé. (Traducción de José Ramón 

Álvarez). 

 

 
 

5.  CONDICIONES DE REGULARIDAD  

 
a. Asistencia al 50 % de las clases. 

b. Aprobación del 80 % de trabajos prácticos solicitados. 

c. Aprobación del 50 % de evaluaciones parciales. 

CRIT ERIOS  DE EV ALUACIÓN  

a. Conocimiento de los contenidos mínimos señalados en cada Unidad del 

programa. 

b. Disposición y habilidad hermenéutica: lectura de textos, fichaje, análisis y 

comprensión dialógica. 

c. Disposición para el trabajo grupal y el diálogo en clase. 

 

 

6.  BIBLIOGRAFÍA 

En cada Unidad se indica la bibliografía básica que su tuvo en cuenta para el desarrollo de las mismas. 

En este apartado se indican las referencias completas, además de otros textos que amplían las 

posibilidades de estudio y comprensión. Los textos-fuente son de lectura obligatoria. 

5.1.  FUENT ES :  

o Vedas. Ensayos de traducción y exégesis. 

Ananda K. Coomaraswamy. Ed. Sanz y Torres, Madrid, 2007. (1ª edición). 
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o Diálogos de Buda (Digha Nikaya). 
Traducción del pali de Carmen Dragonetti y Fernando Tola. Ed. Trotta. Madrid, 2010. 

o Tao Te Ching. 

Bilingüe. Texto chino de Wang Pi, traducción de José Ramón Álvarez. Saga 

ediciones, México 2004. 

 

5.2.  B I BLIO GR AFÍA GENERAL :  

 Amin, Samir, (1989) El eurocentrismo. Crítica de una ideología,  México,  Siglo 

XXI. 

 Amstrong, Karen, (2007) La gran transformación. El mundo en la época de 

Buda, Sócrates, Confucio y Jeremías. Barcelona, Paidós. 

 Casas Manuel Gonzalo, Apuntes de Introducción a la Filosofía, Facultad de 

Filosofía y Letras, UNT, s/d mecanografiado. 

 Conger George, Chan Wing.Tsit et al, (1990) Filosofía de Oriente, México, 

Fondo de Cultura Económica. 

 Coomaraswamy, Ananda (2013) Hinduismo y Budismo.  Nuevas 

aproximaciones a los vedas.Madrid, Paidòs  

 Dragonetti, C. y Tola, F (2010) Diálogos del Buda (Digha Nikaya). Madrid, 

Trotta. Pliegos de Oriente. 

 Dussel Enrique, (1998) Ética de la liberación en la edad de la globalización y la 

exclusión, Madrid. Trotta. 

 Jaspers, Karl (1980) Origen y meta de la Historia. Madrid, Alianza. 

 Ong, Walter (1987), Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. México, 

Fondo de Cultura Económica. 

 Parain, Brice, Biardeau, Madeleine, Vandier-Nicolás, Nicole, (2002).El 

Pensamiento prefilosófico y oriental, Buenos Aires, Siglo XXI 

 Said, Edward, (1980) Orientalismo. Barcelona. Libertarias 

 Zubiri, Xabier (1981) Naturaleza, Historia, Dios. Madrid, Editora Nacional. 

 

Santiago del Estero, Agosto de 2019.- 

 

 


