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I. EDUCACIÓN 

a. Grados 
 

• Licenciatura en Filosofía  
(2006-2010) 
Universidad Panamericana 

 
• Maestría en Filosofía  

(2012-2014) 
Universidad Nacional Autónoma de México  
(Mención Honorífica) 

 
• Doctorado en Filosofía  

(2017-2021) 
Universidad Nacional Autónoma de México Estancia en la Universidad de 
Lisboa (2018-2019) 
(Mención Honorífica) 

 
b. Cursos 

 
• Taller de competencias docentes (2011), Universidad Panamericana 

 
• Curso de Formación de Formadores, Dinámica de grupos y Relaciones 

Humanas (2011), Educación Continua y Compartida para adultos A.C., 
México (ECCA) 

 
• Diplomado de Formación Social (2012), Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla (UPAEP) 
 

• Taller de Ética (2013), Federación Mexicana de Filosofía para niños 
 

• Diplomado en Filosofía de la educación (2013), Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe, Universidad Nacional Autónoma de 
México 
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• Curso Yellow Belt (2023), International Lean Six Sigma 

II. DOCENCIA 

a. Pregrado  
 

2011 - a la fecha  Historia del pensamiento, Ética, Filosofía social y 
Antropología. 

Universidad Panamericana 
Departamento de Humanidades 

III. INVESTIGACIÓN  

a. Proyectos de investigación 
 

• 2019-2020 
Investigador co-coordinador  
PAPIIT 404448 (UNAM) 
“Redefinir la razón práctica. Contribuciones y límites de la neurobiología de 
la moral”  

 
• 2021-2022 

Investigador co-coordinador   
PAPIIT IN402715 (UNAM) 
“Naturalizar la ética: aportes y problemas del giro neurocognitivo para la 
filosofía moral contemporánea”. 

 
b. Publicaciones  

 
i. Libros (obras colectivas) 

 
• García Ruiz, P.; Sánchez Barajas, M. (eds.), (2019), Naturalizar la filosofía 

práctica. La ética en diálogo con las neurociencias, Editorial de la Facultad 
De filosofía y Letras, UNAM, México.  
ISBN:9786073004442 

 
Abstract 
El impacto de las investigaciones sobre el cerebro y su importancia para 
explicar la moralidad humana ya ha cobrado, desde hace poco más de tres 
lustros, carta de legitimidad en el ámbito de las ciencias naturales y 
lentamente en las humanidades y ciencias sociales. Desde el nacimiento 
�oficial� de la llamada �Neuroética� en 2002 en el congreso organizado 
por la Fundación Dana, la literatura especializada (artículos y libros) ha ido 
creciendo exponencialmente hasta nuestros días. No sólo eso: se han 



 

 
 

Instituto de Humanidades 
Guadalajara 

 
fundado en diversas universidades del mundo centros de Neuroética y 
existen diversos grupos de investigación que analizan, debaten y critican lo 
que las ciencias del cerebro pueden aportar al mejor conocimiento de lo que 
nos hace seres morales. El proyecto de investigación en el que se inscribe 
este libro forma parte de esta tendencia en las humanidades, concretamente 
en la filosofía, de buscar establecer un diálogo crítico y constructivo con otras 
disciplinas que también se cuestionan por la naturaleza de la ética. Dicho 
diálogo es, hay que reconocerlo, más imaginado que real, pues las 
tradiciones de investigación no sólo en México, sino en todo el mundo 
tienden a una endogamia en aras de la especialización y sólo en momentos 
excepcionales buscan establecer diálogos con otros enfoques conceptuales 
que analizan los mismos problemas. La filosofía ya no puede hacer caso 
omiso de los resultados de las investigaciones empíricas de las 
neurociencias, la psicología cognitiva, la genética, la biología, y demás 
disciplina que hoy en día llevan a cabo, sin duda, una revolución sobre 
nuestra concepción de lo humano que recién inicia. Pero creemos también 
que las ciencias no pueden obviar la necesidad de un análisis conceptual, 
propio de la filosofía, para no caer en falencias y, ante todo, no ceder a una 
visión peligrosamente autocomplaciente de sí mismas carente de autocrítica. 

 
• García Ruiz, P.; Santamaria Cruces, P.; Sánchez Barajas, M. (eds.), 

(2021), Neurobiología De La Moral, Editorial de la Facultad De filosofía y 
Letras, UNAM, México.  
ISBN:9786073043434 

 
Abstract 
Desde hace más de medio siglo, la filosofía se ha visto Interpelada por los 
avances de las ciencias. La biología, las ciencias cognitivas, la genética, la 
psicología evolucionista, cognitiva y social-, la psiquiatría, y las 
neurociencias, son algunas de las disciplinas que influyeron de forma 
decisiva para que la filosofía reformulara la manera en que había planteado 
y respondido a los cuestionamientos sobre la conciencia de sí, el 
conocimiento, la belleza, la deliberación, la educación, la libertad, la agencia 
y juicio morales, etcétera. Una de las características principales del "giro 
neurocognitivo" de la filosofía es su apuesta por la "neurobiologización" de 
dichos temas, término con el que se busca expresar una de las estrategias 
principales de la actual naturalización de la ética sobre la cual la presente 
obra pretende reflexionar. Con el título de "Neurobiología de la moral: 
perspectivas críticas desde la filosofía, el proyecto PAPIT "Redefinir la razón 
práctica: aportes y límites de la neurobiologización de la moral", celebró, a 
partir de los trabajos presentados en su Seminario de investigación, un 
simposio internacional los días 4 y 5 de septiembre de 2019 en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. La intención del proyecto de investigación 
ha sido reflexionar críticamente, desde la filosofía, la relevancia y problemas 
que vienen aparejados con la mencionada "neurobiologización" de la moral. 
¿En verdad se trata, como sostienen algunos, de un cambio radical que 
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traerá consigo, a mediano plazo, una transformación radical no sólo de 
nuestra comprensión de la ética sino también del ser humano mismo? 

 
ii. Artículos científicos 

 
• Sánchez Barajas, M. (2016), La importancia de la memoria y el sentido de 

justicia, Metafísica y Persona, no. 16. pp. 183-192. 
 

Abstract 
El perdón es tanto una decisión personal como parte de un proceso de 
reconciliación social. En ambos casos, dos ingredientes indispensables son 
el reconocimiento de la falta y el deseo de justicia, que permiten escribir 
una historia nueva y libre. Este artículo se concentra en tres ideas 
principales, que son: primero, la oposición entre perdón y olvido; segundo, 
la importancia de la “memoria feliz” en los procesos de reconciliación y paz 
social; y tercero, los peligros del “monopolio de la voz” para estos procesos 
de paz.  

 
iii. Working Papers 

 
• Sánchez Barajas, M. (2023), ¿Se puede considerar al perdón como un acto 

social? Argumentos a favor y ventajas explicativas.  
(R&R in Isegoría)  

 
Abstract 
Este artículo argumenta a favor de la consideración del perdón como acto 
social y muestra las ventajas explicativas de dicha propuesta. En la primera 
parte del trabajo se revisa la definición de acto social planteada por Adolf 
Reinach, se presentan las objeciones a la consideración del perdón como 
acto social y se responde a ellas. En la segunda parte se exploran tres 
ventajas explicativas concretas de esta propuesta, por un lado, frente a la 
crítica de Nussbaum al perdón perverso (2016) y de Serrano y Cázares al 
perdón moralista (2019), y, por otro lado, en consideración de la polisemia 
del perdón. 

 
iv. Capítulos de libro 

 
• Sánchez Barajas, María del Pilar. (2018). “Libertad e imaginación frente al 

determinismo neuronal”, en Pedro Enrique García (eds.). Ética y 
neurociencias. La naturalización de la filosofía moral. FFL UNAM, pp. 183-
198. 

 
• Sánchez Barajas, María del Pilar. (2019). “El self: entre las narraciones 

autobiográficas y las neurociencias”, en Pedro García, Pilar Sánchez 
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(eds.). Naturalizar la filosofía práctica. La ética en diálogo con las 
neurociencias. FFL UNAM, pp. 167-178. 

 
• Sánchez Barajas, María del Pilar. (2021). “¿Cómo comprender el deseo? 

Una reflexión sobre la relación entre la filosofía y las neurociencias”, en 
Pedro García, Perla Santamaría, Pilar Sánchez (Eds.). Neurobiología de la 
moral. Perspectivas críticas desde la filosofía. FFL UNAM, pp. 323-338. 

 
• Sánchez Barajas, María del Pilar. (2021). “Ideas sobre el perdón. Ni 

ingenuidad ni perversidad” en Casales, Roberto, Medina, Jorge, Sánchez, 
Rubén (eds.), Problemas actuales de ética y antropología desde una 
perspectiva interdisciplinaria, Analogon 3. San Luis Potosí, México. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades. pp. 133-148. ISBN 978-607-535-263-3. (Colección de 
Hermenéutica y Antropología Filosófica). 

 
v. Working chapters  

 
• Sánchez Barajas, María del Pilar, El trabajo en Edith Stein, en Pinto, J.; 

Scalzo, G.; Novoa, A.; Filosofías del Trabajo.  
 

vi. Working books 
 

• Sánchez Barajas, María del Pilar, “Historia y perspectivas filosóficas de la 
empatía desde la Modernidad hasta hoy”, (forthcoming 2025) 

 
• Sánchez Barajas, María del Pilar, “El perdón: implicaciones éticas y 

consecuencias políticas” (forthcoming 2024) 
 

vii. Traducciones 
 

• Traducción Inglés-español de “Phenomenology of Fantasy and Fiction. 
Some Remarks Towards a Unified Account”, Pedro M. S. Alves, en A las 
imágenes mismas. Fenomenología y nuevos medios. (2019). Ma. Carmen 
López Sánez, Karina P. Trilles Calvo (eds.), Madrid, Apeiron Ediciones. 

 
• Traducción Inglés-español de “The Neural Mechanisms of Moral Cognition: 

A Multiple Aspect Approach to Moral Judgment and Decision-Making”, 
William D. Casebeer, Patricia Churchland, en Naturalizar la Filosofía 
práctica. La Ética en diálogo con las Neurociencias. (2021). Pedro García, 
Perla Santamaría y Pilar Sánchez (eds.), Facultad de Filosofía y letras, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
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viii. Congresos 

 
• After Fair Forgiveness 

Sánchez Barajas, María del Pilar 
4to Coloquio de Historia de la Filosofía Ética y Política 
Braga, Portugal 
2019 
 
 

• Lo ajeno y lo propio. Una reflexión sobre la universidad a partir del 
concepto de empatía de Edith Stein 
Sánchez Barajas, María del Pilar 
X Congreso Internacional de Filosofía de la Educación 
Barcelona, España 
6-8 septiembre2023 
 

• Formación a nivel individual y comunitario. El caso específico de la 
universidad.  
Sánchez Barajas, María del Pilar 
VII Congreso Internacional de la IASPES (International Association for the 
Study of the Philosophy of Edith Stein) 
Ávila, España 
6-8 octubre 2023 
 

ix. Dirección de Tesis  
 
2023 – a la fecha  Doctorado en Filosofía  

Universidad Nacional Autónoma de México  
Dos teorías de justicia para animales no humanos. Justicia y 
democracia interespecies 

 
 
2023 – a la fecha  Doctorado en Filosofía  

Universidad Nacional Autónoma de México 
Implicaciones éticas en la noción de trastorno mental: cuerpo propio 
y psicopatología fenomenológica 

IV. OTROS 

a. Trabajo académico 
 

• Miembro de tribunal Dictaminación de Propuestas de Proyectos de 
Investigación para ingreso al Programa de Maestría y Doctorado en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. (Programas 2022-1, 2023-1, 
2023-2.) 
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b. Vinculación con el medio 
 

• Participación en Conferencia JCI (Junio Chamber International) de las 
Américas. 
Punta del Este, Uruguay (2016) 

 
• Voluntariado Internacional AIESEC (octubre-diciembre 2014) 

Universidad de Ciencias de la Vida de Praga (Česká zemědělská univerzita 
v Praze) 

 
c. Trabajo profesional  

 
• Unión Social de Empresarios de México (USEM) Valle de Toluca (2011-

2012) 
Gerente 

 
 


