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Resumen: En el presente artículo se aborda la persona de 
Mauricio Beuchot, uno de los filósofos mexicanos más relevan-
tes de la actualidad, en su aspecto de tomista analítico. 

I . INTRODUCCIÓN 

En lo que sigue expondremos algunos aspectos del trabajo del filósofo 
mexicano Mauricio Beuchot relativos a su diálogo, desde la filosofía tomista, 
con la filosofía analítica. Formado en el tomismo, siempre se interesó por el 
análisis filosófico. Lo estudió a fondo y fue una tradición filosófica que 
estuvo muy presente en su pensamiento. Siempre se lo ha visto con la estruc-
tura mental que deja esa tradición. Por una parte, ha sido considerado como 
uno de los principales filósofos analíticos de América Latina1 y en México 2 y, 
por otra, desde su carácter de filósofo tomista, o seguidor de Tomás de 
Aquino, supo dialogar con la filosofía analítica, por lo que también fue consi-
derado como "tomista analítico" 3, es decir, dentro de esa corriente que consti-
tuye una de las alas de la filosofía analítica, según han reconocido filósofos 
contemporáneos de relieve. 

Han sido considerados como tomistas analíticos, por ejemplo, G. Eliza-
beth M. Anscombe, Peter T. Geach, Anthony Kenny, Henry B. Veatch, John 
Haldane, entre otros 4. También Beuchot ha sido considerado como tal 5. Y, en 

1 A. GUY, La philosophie en Amérique Latine, Paris, Presses Universitaires de F r a n c e . 
2 G. HURTADO, "Mauricio Beuchot y la filosofía mexicana", en el mismo (comp.), Filosofía analí-

tica y filosofía tomista. Diálogos con Mauricio Beuchot, México, S u r g e ; también en 
Efemérides Mexicana (UPM, M é x i c o ) . 

3 S. J. CASTRO, "En torno al tomismo analítico", en Estudios Filosóficos (Valladolid, España) 

4 Pueden verse otros nombres en el número dedicado al tomismo analítico por la revista The 
Monist, 8 0 / 4 (1997). 

5 N. SANTOS AGUILERA, La relación entre la filosofía tomista y la filosofía analítica. Ideas de Mauricio 
Beuchot, México, D.F. Número especial 1 de la revista Analogía, 1997; el mismo, "La relación 



ese diálogo desde la filosofía tomista con la filosofía analítica, supo recibir 
e incorporar aportaciones de la analítica al tomismo, así como señalar 
aportaciones que el tomismo puede hacer a la analítica. De ahí la riqueza 
de su trabajo en estos campos 6. Tanto en el campo de la semiótica 7 como en 
el de la filosofía del lenguaje 8 y el de la lógica y la teoría de la 
argumentación 9. 

II . FORMACIÓN Y LABORES ANALÍTICAS 

Mauricio Beuchot se inició en la filosofía analítica ya desde sus estudios 
en el ISEE, de México, D.F., o Seminario Conciliar Mexicano, donde estudió 
de 1968 a 1972 10. Lo inició Jorge A. Serrano, profesor de lógica matemática. 
Luego tuvo un fuerte entrenamiento en filosofía analítica en la Universidad 
de Friburgo, Suiza, en la que estuvo en 1973-1974: lógica matemática con I. M. 
Bochenski y filosofía del lenguaje con Guido Küng. Después, de 1974 a 1976, 
hizo estudios en la UNAM con filósofos analíticos mexicanos como Hugo 
Margáin, José Antonio Robles, Hugo Padilla y Wonfilio Trejo, así como con el 
argentino Mario Bunge. De 1976 a 1978 hizo su maestría en la Universidad 
Iberoamericana, en la que volvió a tener como profesor a Jorge A. Serrano, 
ahora de filosofía de la ciencia. Su tesis de maestría fue "Análisis semiótico de 
la metafísica", que presentó en 1978. Como se ve por el título, es un examen y 
defensa de la metafísica con las herramientas lógico-lingüísticas de la filoso-
fía analítica. En el doctorado, que cursó en la misma universidad, de 1978 a 
1980, realizó una tesis sobre "El problema de los universales en la filosofía 
analítica y en la metafísica tomista", presentada en 1980. También allí se hace 
un ejercicio de tomismo analítico, pues se aborda el problema de los univer-
sales desde la solución tomista y se la defiende en discusión con los principa-
les filósofos analíticos que habían tratado ese tema. 

En el Centro de Estudios de su orden de los dominicos, de 1975 a 1987, fue 
profesor de lógica clásica y simbólica. Allí comenzaba haciendo una introduc-
ción a la lógica aristotélico-tomista, para después llevar a la lógica matemá-

entre la filosofía tomista y la filosofía analítica en Mauricio Beuchot", en Efemerides Mexicana 

6 J. LÓPEZ SOLÍS, "La noción de lenguaje en Mauricio Beuchot. Filosofía analítica y filosofía 
tomista", en Anamnesis ( M é x i c o ) . 

7 X. MORALES HURTADO, "Teorías del signo en Mauricio Beuchot", en XV Encuentro Nacional de 
Estudiantes y Pasantes de Filosofía, Monterrey, N.L., 13-16 mayo 1998; publicado como "Algu-
nas teorías del signo lingüístico en Mauricio Beuchot", en Analogía (México) 

8 E. I. AGUAYO CRUZ, "La filosofía del lenguaje de Mauricio Beuchot", en Logos (ULSA, 
M é x i c o ) . 

9 C. OLVERA ROMERO, "Mauricio Beuchot y la teoría de la argumentación", en Revista de Filosofía 

10 Hemos tomado estos datos del curriculum del Dr. Beuchot y de conversaciones con él 
mismo. 



tica. Como profesor en la Universidad Iberoamericana, impartió, a nivel de 
licenciatura, el curso de Semiótica y filosofía del lenguaje, de 1976 a 1978, 
donde hacía una reconstrucción de las teorías tomistas del signo y del len-
guaje con el aparato de la filosofía analítica. De 1978 a 1987, a nivel posgrado, 
enseñó filosofía del lenguaje y metafísica; allí se profundizaba en las críticas 
de la filosofía analítica a la metafísica, y se insistía, sobre todo, en las nuevas 
construcciones que esa misma corriente presentaba en el ámbito de la ontolo-
gía y temas conexos. 

A partir de 1979 entró como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, en el posgrado, donde enseñó lógica superior (historia de la 
lógica y de la filosofía del lenguaje) de 1979 a 1984. En ese mismo año de 1979 
entró como investigador al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM, en el que estuvo hasta 1990, y tuvo contacto con colegas que eran 
eminentes cultivadores de la filosofía analítica: colegas mayores como Luis 
Villoro y Alejandro Rossi; otros de edad intermedia, como Enrique Villa-
nueva, Raúl Quesada, Raúl Orayen, Mark Platts, Javier Esquivel, Olbeth 
Hansberg y Margarita Valdés; otros más jóvenes, como Ulises Moulines, Ale-
jandro Herrera, Carlos Pereda, Álvaro Rodríguez Tirado, León Olivé, Adolfo 
García de la Sienra y otros. Eso le ayudó a profundizar su entrenamiento, y a 
ampliar su conocimiento de esa corriente. La mayoría de sus trabajos de fines 
de los 70 hasta principios de los 90 tienen ese formato metodológico de la 
filosofía analítica. 

No tocaremos ahora el trabajo que Beuchot ha hecho como historiador de la 
lógica y de la filosofía del lenguaje, en el que ha realizado la reconstrucción de 
muchos trozos de estas disciplinas en la época medieval y en la novohispana; 
nos centraremos solamente en los trabajos que tienen que ver directamente con 
la discusión en filosofía analítica, lo que podría llamarse de tomismo analítico. 
Es decir, no tanto los que son históricos, sino sistemáticos, en los que utiliza ele-
mentos de la filosofía tomista para dialogar con la analítica. 

III . PRODUCTOS 

Ya el primer libro de Beuchot, fruto de su docencia de semiótica y filosofía 
del lenguaje en la Universidad Iberoamericana, fue el libro Elementos de semió-
tica, publicado en 1979 por la UNAM, y que tuvo ediciones ampliadas y 
mejoradas en la Universidad Veracruzana, de Xalapa (1993), y en la Editorial 
Surge, de México, D.F. (2001) 11. Era una semiótica analítica, no una semiolo-
gía estructuralista -a la que dedicó otro libro 12- y, recogiendo las enseñanzas 
de Bochenski, dio un lugar muy importante a Peirce y trató de reconstruir lo 

11 Elementos de semiótica, México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 1979; 2a. ed. Xalapa, 
Universidad Veracruzana, México, Surge, 2001. 

12 Lingüística estructural y filosofía, México, Universidad La Salle, 1986. 



que sería una semiótica tomista. Allí expuso las teorías semióticas de Peirce, 
Frege, Russell, Wittgenstein, Ogden-Richards, Morris, Carnap, Quine, Tarski, 
la pragmática del lenguaje y la semiótica tomista. Esto último es lo que ya 
desde entonces lo coloca dentro del mejor tomismo analítico. Trata de recons-
truir lo que sería vina teoría tomista del signo y del significado, a la luz de las 
doctrinas analíticas. 

Además, Beuchot había heredado de Bochenski y Küng -que habían sido 
sus profesores en Friburgo (Suiza)- la preocupación por el problema de los 
universales 13, tema que recogería en su tesis de doctorado, la cual después 
sería publicada como libro. Así, en 1975 publica un estudio sobre este tema en 
Quine 14. En 1977 añadió otro sobre el asunto en Frege 15. En 1979 le siguió otro 
sobre un filósofo analítico menos conocido, pero singularmente importante, 
Gustav Bergmann 16. A éste le sucedió otro sobre Wittgenstein, Austin y 
Strawson y sus posturas frente a ese problema tan fundamental 17. Como se ha 
dicho, estos trabajos fueron incorporados, junto con muchos otros, en un 
libro intitulado El problema de los universales, de 1980 18. Allí se defiende la 
solución tomista con instrumentos de la filosofía analítica. 

También escribió en defensa de la metafísica, contra los ataques de ciertos 
analíticos, como los del Círculo de Viena, por ejemplo Carnap 19, o potenciaba 
la reconstrucción que de ella hacían otros, como Bunge 20. Esto culminó como 
un amplio trabajo 21, que sería parte de un libro posterior 22. 

Después empezó a trabajar sobre diversos temas de la filosofía, sobre todo 
de metafísica, en los que cotejaba la filosofía analítica con la tomista, profun-
dizando en ese camino de tomismo analítico. Así, trata el tema de la teología 
natural o filosofía de la religión en la filosofía analítica y el tomismo, sobre 
todo en un tomista analítico célebre: Peter Geach 23, para pasar a la teoría del 
conocimiento, que, aim cuando es un tema de epistemología, introduce a la 

13 Cf. I. M. BOCHENSKI, A. CHURCH, N. GOODMAN, The Problem of Universals (A Symposium), Notre 
Dame, University of Notre Dame Press, 1956; G. KÜNG, Ontology and the Logistic Analysis of 
Language. An Enquiry into the Contemporary Views on Universals, Dordrecht, Reidel 

14 "Los universales en W. V. O. Quine", en Teoría ( U N A M ) . 
15 "El problema de los universales en Gottlob Frege", en Crítica (UNAM) 
16 "Ontología y universales en Gustav Bergmann", en Crítica ( U N A M ) . 
17 "Wittgenstein, Austin y Strawson sobre la ontología de los universales", en Revista de Filoso-

fía (UIA), 13 (1980) 155-175. 
18 El problema de los universales, México, Facultad de Filosofía y Letras, U N A M . 

Toluca, Universidad del Estado de México, 1997. 
19 "R. Carnap y la metafísica", en Revista de Filosofía ( U I A ) . 
20 "La metafísica científica de Mario Bunge", en Revista de Filosofía ( U I A ) . 
21 "Estructura y función de la metafísica en la filosofía analítica", en Libro Anual del ISEE 

(México), 8 (1980) pp. 249-295. 
22 Interpretación y realidad en la filosofía actual, México, Instituto de Investigaciones Filosóficas-

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 1996. 
23 "Filosofía analítica y religión", en Revista de Filosofía ( U I A ) . 



metafísica misma 24. Tras ello, entra a asuntos más propiamente metafísicos, 
como el de la sustancia 25, el de la causalidad26, el concepto de ente 27 y el de la 
esencia y la existencia 28. Todos estos trabajos se reunieron en un libro intitu-
lado Filosofía analítica, filosofía tomista y metafísica, publicado en 1983 por la 
Universidad Iberoamericana 29. 

Abordó además algunos temas sueltos sobre Aristóteles y la filosofía ana-
lítica; por ejemplo, el de la relación entre pensamiento y lenguaje 30, y el de las 
categorías o predicamentos en el Estagirita y en Gilbert Ryle 31. Ambos traba-
jos se reunieron en un libro sobre Aristóteles 32. 

Después juntó materiales para un libro en el que comparaba la lógica y la 
ontología del tomismo y de la analítica. Se centraba sobre todo en la estructura de 
la proposición o enunciado, y mostraba cómo a partir de ella se iban vertebrando 
las categorías sintáctico-semánticas, así como las ontológicas. Sostenía que las 
categorías lógicas reflejaban las ontológicas. Seguía sobre todo a Geach, pero 
también a R F. Strawson. Así, trabajó las nociones de sujeto y predicado en el pri-
mero de esos autores 33. Eso lo preparaba para pasar a la correspondencia de las 
categorías lógicas y las ontológicas 34. Además se veían los nombres propios y los 
comunes, con la ontosemántica que surge de ellos 35. Y se estudiaba la distinción 
entre esencia y accidente, de acuerdo con la ontología que surge de la semántica 
que acompaña a la lógica modal 36. Todo ello desembocó en un libro intitulado 
Lógica y ontología, publicado por la Universidad de Guadalajara en 1986 37. 

24 "Filosofía analítica y conocimiento", en Revista de Filosofía 
A), 13 

(1980) 293-319. 
26 "La causalidad en el tomismo y en la filosofía analítica", en Revista de Filosofía (UIA), 14 

(1981)291-311. 
27 "La metafísica y el ente en la filosofía analítica y el tomismo", en Revista de filosofía 

28 "La esencia y la existencia en la filosofía analítica y en el tomismo", en Revista de Filosofía 
(UIA). 

29 Filosofía analítica, filosofía tomista y metafísica, México, Universidad Iberoamericana, 1983. 
30 "El pensamiento y su relación con el lenguaje", en Crítica ( U N A M ) . 
31 "El problema de las categorías en Aristóteles y Gilbert Ryle", en Revista Latinoamericana de 

Filosofía (Buenos A i r e s ) . 
32 Ensayos marginales sobre Aristóteles, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, 

Cuadernos del Centro de Estudios C l á s i c o s . 
33 "Sujeto y predicado en Peter Thomas Geach", en Humanidades ( U I A ) . 
34 "La correspondencia entre categorías lógicas y ontológicas", en Humanidades (UIA) 

35 "Un antecesor de Frege: Vicente Ferrer (s. XIV) y la estructura proposicional", en Escritos del 
Vedat (Valencia, E s p a ñ a ) . 

36 "Sobre la distinción entre 'esencia' y 'accidente'", en Contextos (Universidad de León, 
E s p a ñ a ) . 

37 Lógica y ontología, Guadalajara (México), Universidad de Guadalajara, 1986. Uno de los capí-
tulos salió después como artículo, a saber, "La relación de la lógica con la metafísica", en Teo-
ría (UNAM). 



A continuación realizó diversos trabajos sobre epistemología y metafísica 
en la filosofía analítica, siempre comparando con las respuestas que sobre eso 
se daban en el tomismo. Así ejercía su tomismo analítico, enriqueciendo el 
tomismo con aportaciones de la analítica, pero, también, enriqueciendo la 
corriente analítica con aportaciones recogidas del tomismo. De este modo 
aparece un trabajo sobre el conocimiento de la materia o causa material, sur-
gido del diálogo con Carlos Ulises Moulines 38 y otro sobre el conocimiento de 
la forma o causa formal 39. Asimismo, tino acerca de la necesidad y la contin-
gencia en Aristóteles, Tomás de Aquino y Kripke, conceptos que son funda-
mentales para la causalidad y su conocimiento 40. Le sigue otro sobre la filoso-
fía de la ciencia en la analítica y el tomismo 41. Y también venía el tema del 
método o metodología en ambos modos de pensar 42. Todo esto se reunió en el 
volumen Conocimiento, causalidad y metafísica, que publicó la Universidad 
Veracruzana, en Xalapa, en 1987 43. 

En toda la década de los 80, se ve a Beuchot hacer un fuerte y denodado 
intento de reconstruir, con instrumentos tomados de la filosofía analítica, lo 
que sería una filosofía tomista del lenguaje actualizada. A ello pertenece un 
trabajo sobre la semántica de la metáfora 44. También otro sobre la noción 
general de filosofía del lenguaje 45. Otro más está dedicado al lenguaje en pri-
mera persona, esto es, el lenguaje de la conciencia y la introspección 46. Igual-
mente otro que recoge las principales teorías del significado y las compara 
con la que surge dentro del tomismo 47. Asimismo, examina la idea de signifi-
cado como sentido sin referencia, tal como se da en Russell 48. Y aborda las 
teorías de la significación de los nombres propios y los nombres comunes, 
tanto en la escolástica, en general 49, como, específicamente, en el tomismo, 

38 "Sobre el conocimiento de la materia", en Crítica (UNAM) también en 
J. ESQUIVEL (ed.), La polémica del materialismo, Madrid, T e c n o s . 

39 "Sobre el conocimiento de la forma", en Estudios Filosóficos (Valladolid, España) 

40 "Necesidad y contingencia en Aristóteles, Tomás de Aquino y Saul Kripke", en Revista de 
Filosofía ( U I A ) . 

41 "La filosofía y las ciencias en la filosofía analítica y en el tomismo", en Logos 

42 "La cuestión del método en la filosofía analítica y en la filosofía tomista", en Colmena Univer-
sitaria (Universidad de Guanajuato, M é x i c o ) . 

43 Conocimiento, causalidad y metafísica, Xalapa (México), Universidad Veracruzana, 1987. 
44 "Análisis semiótico de la metáfora", en Acta Poética ( U N A M ) . 
45 "Filosofía y lenguaje", en Logos (ULSA), Número E s p e c i a l . 
46 "Semiótica y filosofía de la conciencia: conductismo y mentalismo en la filosofía del len-

guaje", en Estudios (ITAM, M é x i c o ) . 
47 "Sobre algunas teorías del significado", en Discurso ( U N A M - C C H ) . 
48 "Semiótica y filosofía del lenguaje en la Inquiry de Bertrand Russell", en Morphé (UAP) 

49 "Nombres propios, sujetos y predicados en la semiótica escolástica y en la actual", en Filoso-
fía Oggi (Génova) 



frente a la filosofía analítica 50. Hay otro estudio sobre la filosofía del lenguaje 
neopositivista y su crítica a la metafísica 51. A ello se suma una discusión que 
Beuchot sostuvo con el filósofo analítico Donald Davidson, en un congreso 
realizado en Xalapa, Veracruz (México), en 1984 52. Todo esto se reunió en el 
libro Tópicos de filosofía y lenguaje, de 1991, publicado por la UNAM 53. Tam-
bién cabe añadir vina ponencia leída en una celebración por el aniversario de 
la muerte de Wittgenstein, en la Universidad Iberoamericana, en 1992. Allí se 
discutía la teoría del significado del segundo Wittgenstein desde el 
tomismo 54. 

Beuchot trató, además, un arduo problema de lógica y filosofía de la 
lógica, el de la paradoja de la implicación material, esto es, el paso inferencial 
de lo falso a lo verdadero, ya conocido por los megárico-estoicos y por los 
escolásticos, y muy debatido en la filosofía analítica. Lo trata en la historia 55, 
en la filosofía analítica (Frege, Russell, Quine) 56, donde sostiene que la para-
doja no se puede resolver sin acudir a la noción de intensionalidad. En la con-
clusión del libro en el que se reúnen estas investigaciones, hace vina reflexión 
en la que encuentra que las principales soluciones a esa paradoja, como son la 
de Russell y la de Quine, están tomadas de Peirce, quien, a su vez, las toma 
de los escolásticos (Alberto de Sajonia y Pablo de Venecia) 57. También en esa 
línea de la teoría de la argumentación, Beuchot reunió varios trabajos, uno 
sobre la argumentación filosófica en general, pero especialmente la que se da 
en metafísica 58, otro acerca de la posible argumentación frente al escéptico 59, 
y otros más históricos, publicados en un libro escrito en coautoría con Edgar 
González Ruiz 60. A esta época pertenece también un artículo escrito entre 
Beuchot y Raymundo Morado sobre las paradojas no sólo de la implicación 

50 "Nombres propios, sujetos y predicados en la semántica tomista y en la actual", en Atigeli-
cum (Roma) 

51 "Lenguaje y metafísica en Alfred J. Ayer", en Logos ( U L S A ) . 
52 "Breves consideraciones sobre el problema pensamiento-lenguaje en D. Davidson", en E. 

VILLANUEVA (comp.), Quinto Simposio Internacional de Filosofía, México, UNAM 

53 Tópicos de filosofía y lenguaje, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, Cua-
dernos del Instituto de Investigaciones Filológicas, n. 17,1991. 

54 "La teoría del significado en el último Wittgenstein y en Sto. Tomás de Aquino", en W.AA., 
Homenaje a Wittgenstein, México, UIA, Cuadernos de F i l o s o f í a . 

55 "Notas históricas sobre la implicación material", en Diánoia ( U N A M ) . 
56 "Notas sobre implicación material e intensionalidad", en Revista Latinoamericana de Filosofía 

(Buenos A i r e s ) . 
57 Implicación, falacia y argumento, Guadalajara (México), Universidad de Guadalajara, 1997. 
58 "Acerca de la argumentación filosófico-metafísica", en Crítica. 

59 "Sobre algunos aspectos de la 'argumentación' del escepticismo", en Analogía (México) 

60 M. BEUCHOT, E. GONZÁLEZ RUIZ, Ensayos sobre teoría de la argumentación, Guanajuato (México), 
Universidad de Guanajuato, Dirección General de Difusión Cultural, 1993. 



material, sino las que surgen también en el otro tipo de implicación, la formal 
o estricta 61. 

Hubo otra serie de trabajos sobre la historia del cálculo lógico o lógica 
matemática realizados por Beuchot. Algunos fueron más bien históricos; 
otros relativos a pensadores más actuales, que lo llevaron una reflexión filo-
sófica más profunda. Tales son, por ejemplo, sobre la escritura conceptual de 
Frege 62, y sobre el lenguaje perfecto y el logicismo de Russell 63. Todos ellos 
desembocaron en un extenso trabajo sobre el tema 64. 

Algunos estudios fueron dedicados a aplicar la semántica contemporánea, 
analítica, a la idea tomista del bien común, lo cual amplía el tomismo analí-
tico de Beuchot 65. Otro grupo de estudios versó sobre las nociones de esencia 
y existencia, tal como se manejan en la tradición escolástica y en la analítica. 
Además de trabajos puramente históricos, hubo algunos de reflexión o de 
discusión, como uno con el filósofo analítico español, destacado impulsor de 
la lógica paraconsistente, Lorenzo Peña 66. Fueron conducidos a tin volumen 
sobre este tema publicado por la UNAM en 1992 67. 

Otros trabajos de este corte analítico, siempre dentro de una línea tomista 
y analítica, fueron usados por Beuchot para la fundamentación filosófica de 
los derechos humanos, como uno sobre la falacia naturalista y su supera-
ción 68; otro sobre las clases naturales de Kripke, Putnam y Wiggins como fun-
damento de la naturaleza humana y del iusnaturalismo 69. Asimismo, otro 
sobre la naturaleza humana y la ley natural como fundamento de tales dere-
chos, siguiendo a Finnis 70. Éstos se reunieron en Filosofía y derechos humanos, 

61 M. BEUCHOT, R. MORADO, "Las paradojas de la implicación material y de la implicación 
estricta en el siglo XX", en Analogía (México). 

62 "La conceptograña y la lógica formal de Frege", en Elementos ( U A P ) . 
63 "Lenguaje perfecto y logicismo en Bertrand Russell", en Elementos ( U A P ) . 
64 Es el escrito, bastante amplio, intitulado "El lenguaje perfecto y el cálculo lógico. (Momentos 

en la historia de la formación de la lógica matemática)", en Tetraktys (UIA, Depto. de Mate-
m á t i c a s ) . 

65 Tal se ve en un capítulo sobre el tema en su libro Los principios de la filosofía social de Santo 
Tomás, México, I M D O S O C . 

66 "La esencia y la existencia en el sistema ontofántico de Lorenzo Peña", en Cuadernos Salman-
tinos de Filosofía (Salamanca, E s p a ñ a ) . 

67 La esencia y la existencia en la filosofía escolástica medieval. Su repercusión en la filosofía analítica 
actual, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, Publicaciones Medievalia, n. 
3,1992. 

68 "Derecho natural y falacia naturalista", en Dignidad personal, comunidad humana y orden jurí-
dico. Actas de las Jornadas de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, Barcelona, Ed. Balmes 

69 "Las clases naturales y la naturaleza humana en la ética", en Concordia (Aachen, Alemania) 
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publicado por la Editorial Siglo XXI en 1993 71. También hay un artículo sobre 
la distinción entre hecho y valor, que tiene relación muy estrecha con la fala-
cia naturalista, en el que se aprovechan las críticas que le hace Putnam 72. 
Forma parte de otro libro sobre los derechos humanos frente al iuspositi-
vismo y el iusnaturalismo, publicado por la UNAM en 1995 73. Hay otro artí-
culo sobre la fundamentación de estos derechos según el filósofo analítico 
Ronald Dworkin 74. Igualmente, otro sobre el fundamento de su universali-
dad 75. Se reunieron en otro libro sobre el tema, publicado por la Editorial Fon-
tamara, de México, D.F., en 1999 76. Uno de esos capítulos se publicó después 
como artículo 77. Luego se amplió en forma de folleto 78. Y a esto se añade otra 
serie de trabajos sobre problemas de los derechos humanos, tratados desde el 
tomismo, pero con herramientas lógico-lingüísticas de la filosofía analítica, 
como uno sobre la ya mencionada falacia naturalista 79. Confluyeron en un 
libro sobre el tema escrito en coautoría con Javier Saldaña, publicado por la 
UNAM en 2000 80. 

Beuchot realizó otra serie de trabajos sobre la noción de substancia. Entre 
varios de ellos de índole historiográfica, hubo algunos de reflexión y discu-
sión desde el tomismo con la filosofía analítica, como uno sobre la teoría de la 
substancia en Santo Tomás, comparada con algunas críticas de filósofos analí-
ticos 81. Formó parte de un volumen sobre la substancia 82. Beuchot llevó a 
cabo también un grupo de trabajos sobre teoría del conocimiento, crítica, gno-

71 Filosofía y derechos humanos (los derechos humanos y su fundamentación filosófica), México, Siglo 

72 "Sobre la distinción entre hecho y valor", en Diánoia (UNAM). 
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nes Filológicas, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Filológicas, n. 22,1995. 
74 "Los derechos humanos en la filosofía analítica: Ronald Dworkin", en Tópicos (UP, México) 

75 "Los derechos humanos y el fundamento de su universalidad", en J. SALDAÑA (coord.), Pro-
blemas actuales sobre derechos humanos. Una propuesta filosófica, México, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la U N A M . 

76 Derechos humanos. Historia y filosofía, México, F o n t a m a r a . 
77 "Sobre la fundamentación filosófica de los derechos humanos", en R. RABÍ-BALDI CABANILLAS 

(coord.), Las razones del derecho natural. Perspectivas teóricas y metodológicas ante la crisis del posi-
tivismo jurídico, Buenos Aires, Universidad Austral-Ed. Abaco de Rodolfo Depalma. 
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79 La fundamentación de los derechos humanos como problema moral, México, UNAM-UNESCO, 

Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, n. 1,1998. 
80 M. BEUCHOT, J. SALDAÑA, Derechos humanos y naturaleza humana, México, UNAM, Instituto de 

Investigaciones Filológicas, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Filológicas 

81 "Acerca de una teoría de la substancia", en Revista Venezolana de Filosofía (Caracas), n. 25 
(1989) 7-19; "La sustancia en Santo Tomás y algunas críticas de la filosofía analítica", en Con-
vivium (Universidad de Barcelona) 

82 El núcleo ontológico de la interpretación (la substancia y el lenguaje), Guadalajara, Jal., UNIVA, 
1997. 



seología o epistemología desde el tomismo y en diálogo con la filosofía analítica. 
A él pertenece una discusión sobre el sentido y la referencia con Apel, tenida en 
la Universidad Iberoamericana, México, D.F., en 1991 83. A esa ponencia siguió 
otro artículo que completaba la temática discutida con Apel 84. Otra fue una dis-
cusión con Putnam, sobre el realismo interno, en un congreso verificado en 
Taxco, Guerrero, en 1992 85. En 1993 salió un volumen, en Montevideo, en el que 
aparecía una discusión de Beuchot con Strawson en torno a la noción de la ver-
dad 86. En su respuesta, Strawson le decía que era más realista de lo que él lo con-
sideraba. Todo ello confluyó en un volumen sobre teoría del conocimiento 87. 

También trabajó temas de teoría de la argumentación, como un examen del 
argumento de San Anselmo a la luz de la filosofía analítica 88. Otro fue sobre los 
ámbitos y condiciones de la argumentación 89. También otro sobre el argumento 
por analogía y la abducción de Peirce 90. Asimismo, tuvo una discusión con Car-
los Pereda, filósofo analítico mexicano, sobre los fundamentos de la argumen-
tación 91. Y a esto puede añadirse lo que fue su discurso de ingreso en la Acade-
mia Mexicana de la Lengua, en 1998, sobre la filosofía del lenguaje 92. 
Igualmente, ha dedicado algunos trabajos a estudiar a filósofos analíticos mexi-
canos, como es el caso de Adolfo García de la Sienra, de línea tomista-suare-
ciana 93. Otro fue Adolfo García Díaz, filósofo mexicano, muerto en Venezuela, 

83 "La verdad hermenéutica y pragmática en Karl Otto Apel", en Simposio con K. O. Apel, Uni-
versidad Iberoamericana, México, 29 feb. 1991; publicado como "La verdad hermenéutica y 
pragmática en Karl-Otto Apel", en S. ARRIARÁN, J. R. SANABRIA (comps.), Hermenéutica, educa-
ción y ética discursiva (en torno a un debate con Karl-Otto Apel), México, U I A . 
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Diánoia ( U N A M ) . 

86 "La teoría de la verdad en Strawson", en C. E. CAORSI (ed.), Ensayos sobre Strawson, Montevi-
deo, Universidad de la R e p ú b l i c a . 

87 Sobre el realismo y la verdad en él camino de la analogicidad, México, Universidad Pontificia de 
México, 1998. 

88 "El argumento 'ontológico' de San Anselmo", en Medievalia ( U N A M ) . 
89 "Los campos de la argumentación", en Revista de Filosofía (UIA, M é x i c o ) . 
90 "Abducción y analogía", en Analogía, XII/1 (1998) 57-68; también en A. GÍMATE-WELSH 

(comp.), Ensayos semióticos. Dominios, modelos y miradas desde el cruce de la naturaleza y la cul-
tura, México, Asociación Mexicana de Estudios Semióticos, BUAP, M. A. Porrúa. 

91 "Reflexiones sobre el universalismo y el particularismo en la argumentación", en M. AGUILAR 
RIVERO (coord.), Reflexiones obsesivas. Autonomía y cultura, México, Fontamara-UNAM. 

92 Primero fue publicada como artículo: "Historia de la filosofía del lenguaje", en Estepa del 
Nazas (Torreón, C o a h . ) ; y después como folleto: La filosofía y 
el lenguaje en la historia. (Discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua), México, 
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de orientación analítica, por ejemplo al tratar el problema de los universales y 
los individuos 94; y, además, gran estudioso de la analogía en Santo Tomás 95. 

Ha hecho asimismo trabajos sobre semiótica, los cuales reunió en una obra 
que expone sus propias convicciones en este terreno. Uno de ellos es sobre la 
semiótica misma y el signo en general, con los aspectos de su significación: 
sentido y referencia 96. Forma parte de ese mencionado libro 97. 

Igualmente, hay que resaltar algunos trabajos en los que Beuchot aborda 
teorías de Santo Tomás y las revisa a la luz de la filosofía analítica, dándoles 
una orientación en esa línea. Así, puede mencionarse un artículo sobre la 
libertad según Tomás, en el que utiliza argumentos de Moore y Wittgenstein 
para mostrar su existencia, basándose en el lenguaje ordinario, que postula 
libertad para que pueda haber moral 98. Asimismo, hay un artículo sobre el 
cuerpo y el alma, vistos desde la defensa que de ellos hace Norman Mal-
colm 99. Existe otro sobre las relaciones entre el alma y el cuerpo, que, apoyán-
dose en Anthony Kenny, defiende una interpretación del texto tomista 100. 
Otro es una exposición de la percepción sensible en Tomás, utilizando ele-
mentos aportados por Wilfrid Sellars 101. 

También ha escrito artículos de filosofía de la religión, teología natural o 
teodicea, con talante analítico. Allí se ve uno sobre las pruebas de la existen-
cia de Dios, abordando la tercera vía de Sto. Tomás, en polémica con Kenny 102. 
Otro es sobre la semántica del discurso religioso 103. Otro más, sobre la analo-

94 "Individuos y universales en Adolfo García Díaz", en Diánoia (UNAM), 41 (1995) 1-8. 
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TEZ, J. A. ROBLES (comps.), El problema de la relación mente-cuerpo, México, Instituto de Investi-
gaciones Filosóficas de la U N A M . 

101 "La percepción sensible en Santo Tomás de Aquino", en L. BENÍTEZ, J. A. ROBLES (comps.), 
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gía como implemento semántico para hablar de Dios104. Y otro sobre la racio-
nalidad del discurso religioso 105. 

Al pensamiento analógico igualmente ha dedicado reflexiones desde la 
filosofía analítica, específicamente en su línea pragmática o pragmatista 106. 
También ha discutido el tema de los valores con filósofos de orientación ana-
lítica 107. Lo mismo sobre otros temas morales 108. Y, con Larry Laudan, conno-
tado filósofo de la ciencia, el tema de la ontología en la ciencia misma 109. 

IV. CONCLUSIÓN 

Se ve, así, que Beuchot es uno de los que puede recibir el nombre de 
tomista analítico. Estudioso del tomismo, ha investigado también la línea 
analítica. Y ha aplicado a muchos temas tomistas la metodología analítica, así 
como muchas doctrinas de sus cultivadores, desde Frege, Moore, Russell y 
Wittgenstein, hasta los más recientes. Eso le ha ayudado a revitalizar, desde 
la filosofía analítica, la filosofía tomista; y también, hay que decirlo, a inyec-
tar, desde el tomismo, muchos elementos valiosos en la analítica (sobre todo 
la necesidad de una lógica y semántica de la analogía). 

Beuchot es uno de los que, en México y en América Latina, pasan por ser 
filósofos analíticos de renombre, y, como ha usado instrumentos lógico-lin-
güísticos de esa tradición para cultivar el tomismo, y ha hecho, desde el 
tomismo, un diálogo con la filosofía analítica, se ha granjeado a pulso el ape-
lativo de tomista analítico, que corresponde a lo que configura toda una rama 
dentro de esta tradición. 
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