
Tema 1 Breve asomo a la filosofía en relación con la lógica m

Según esta doctrina de las ideas, Platón consiclera que 1a filosofía es "la más alta as-

censión de la personalidad y la sociedad humana por medio de la sabiduría13
Platón fundó una escuela que fue muy importante en el mundo antiguo, la Acade-

mia. Allí estudió, durante aproximadamente 20 años, su discípulo Aristóteles (384-322
a.C.), quien fue el creador de la metafísica ylalógica.

Aristóteles poseyó un saber enciclopédico, pues prácticamente abarcó tc¡dos los co-
nocimientos de su época. Dir,idió las ciencias en:

Teóricas, como la matemática, la física y la filosofía primera o inetafísica.
Prácticas, como la ética, Ia política y la economía.
Poéticas, como la retórica y la poesía.

Las obras que escribió pertenecen a alguno de estos tipos de ciencias. Así, escribió obras
como: Físicq, tratados sobre el cielo, el mundo y el alma; Metafísica o filosofía primera;
Ética a l{icómoco, Ét¡ca a Eudemo; Gran ética, Política, Poéticay Retórica.

Artstóteles m¡smo nunca hobla de sus esu¡tas llomados lógicos coma un0 un¡d0d. En n¡n
gun0 p0tte drce que hay una disciplino que se0 un instrumento del pensor cientifico, pera
tampaca que lo lógico na pertenece o lo filosofía.

Es muy importante destacar que a Aristóteles se le atribuye la crea-
ción o sistematización de Ia lógica,Ia cual concibió como Ltn orga-
non, es decir, como un instrumento necesario para ia investigación
científica (aunque esta opinión es discutible). En su obra Aristóte-
/es, Ingemar Düring dice:

En su obra Metafísica, Aristóteles empieza diciendo que "todos
1os hombres tienden por naturaleza a saber'l El hombre rebasa el
reino de las sensaciones que comparte con los animales, para ele-
varse a un conocimiento técnico (.tecné), por medio del cual puede
hacer o manipular cosas buscando 1os medios idóneos y proporcio-
nándose ciertos fines; pero por encima de este saber práctico se en-
cuentra el conocimiento teórico o filosófico, un protoconocimiento o ciencia que permite
explicar el porqué de las cosas. Así, al saber supremo se llega por la sabiduria (sophia),
con la que se conocen las causas y los principios de los que parte el conocimiento.

Para el sabio de Estagira, la metafísica o filosofía estudia la totalidad de las cosas en
tanto que son, ¿s la ciencia del ser en tanto que ser.

A juicio del estagirita no existe un mundo transempírico, ya que esto duplicaría inír-
tilmente la realidad. Só1o existe el mundo concreto, sensible y fenoménico a partir dei
cual es preciso edificar ei conocimiento verdadero o científico. De esta manera, Aristóte-
les, frente a su maestro Platón, resultó ser un realista y ya no un idealista que se remon-
tara al lejano mundo de las ideas.

A las cosas reales, individuales y concretas las llamó sustancias,las cuales pueden tener
atributos esenciales, que son los que determinan Io que son las cosas, son sus característi-
cas básicas o indispensables; por ejemplo, decir que "el hombre es racional'l Además, las
cosas poseen atributos accidentales, los que no son necesarios para que la cosa sea, por
ejemplo: "este hombre es artista'l

Otros conceptos importantes que Aristóteles introduce para explicar ia realidad son
Ios de potencia y acto, los cuales le permiten dar cuenta del cambio, el problema que
tanto inquietaba a los presocráticos.

r Cfr Leopolrlo lea, lntroducctón a la itlosofio,l,,4éxico, Lr¡r,ir¡, 19E3, p. lZI ngemar Dür ng.,Arls¿ó¡eles, tradlcc ón de Bernat¡é Navatro, /r4éx co, unll¡, 1987, tl 95.

Metafísica. Drscrp ina o

forrna de saber refere¡te ¿

aque 1o que es trascendente
a la exper enc a o a l¿ cienci¿.

Conorimiento del ser at¡soluto

e incondrc on¿do.

La Academia de Platón, en la

que enseñaba el arte de pensar

con claridad.

Potencia. En la frlosofí¿

arstotélica y escolésLrca es ia

vlrtualidad o ¿cción no realizada

de una cosa. Por ejenrplo, l.r

semilla está en potencra de ser

planta.

Acto. Según Aristóie es )i los

filósofos escolásticos de la

ld¡d Med : fn¡" > cP n..ra -

ta V pienarrerte re¿ iz¿d¿ del

ser de algo; por ejempiit, e I

árbo está er acto con r.sperto
¿ i¿ ser¡ ila



I ntrod ucción

,, 
:: 
;'.',1'..r',: 1. :ll:, i : :i: : :1,.. r. i: I .

Sustanria. Soporte per ilr¿nen
te y pf nr plo rte unliiail de os

entes rea es. Lo que exrste en

sÍ '/ por sí ¿ diÍeren{: a de os

¿(ide rtes.

Materia. Sustanc a de la que

están consiiturd¿s ¿s ros¿s

de ia raturaleza. Seqún

Arislóleles y la esco ástica,

sopofe ndiferenclado de i.r

iolr¡¿ o l¿ esL-ncra de r gc.

ir;ra 1,: iógrca. es e ¡onte¡ do

iic un.¡ prol-¡osiciól o de u¡
co¡o(ir-rr i'rto.

Forma. Dr-:sde ei purio de vrsLa

a óqica, esLrr.lctur¡ ¡ar 105 tmu-
c arlus rr 1rt'rsarnientos. P¿t¿

Airslóialtr5 ,v ,r f iosofía esco ás

¿ lo ' ' ,o

ef .,¡io de ¡dd¡ erLe o -ser.

Fe. tapacidad de creer s n

ienrr prueiras lai or¡les o

enrpíric.rs

Redención. Teimrno religioso
y teolóq1ico que consiste en

oblener el perdón. la !racia,
I '.d. d, u rlnl\ l'r lu¡
deDos

Escolástica. Corriente de la

lilosofí¿ c¡sti¿na en la Edad

A,,\edia. Tuvo su origen en

l¿ enseñanz¿ impartida en

l¿s escuelas ronvenlu¿les y

univers d¿des.

Teología. Estudio de D os, sLr

ese¡c a y ¿trbu1os.

Análisis. Descomposic ón de

un lodo en sus partes elemeir
t¿ es.

San Anselmo fue uno de los

fllósofos medievales que utilizó
la log ca p¿ra den"osuar l¿ exis

tencia de Dios.

SegÍrn Aristóteles, cada ser en su acto conlleva cierta potencialidad. Así, la semilla de

un árbol está en potencia de ser una fruta, como la leña está en potencia de ser carbón.

Por otra parte, toda sustancia está compue sta de materia y forma. La materia puede

ser madera y su forma la triangularidad, el ser una figura cerrada por tres lados. La ma-

teria y la forma siempre van Llnidas, no se dan separadamente.

Después de Aristóteles, la filosofía griega entró en crisis. Se desmoronaron 1as polls o

ciudades griegas bajo el dominio clel imperio romano, y se preparó el surgimiento y pro-
pagación de1 cristianismo, que trajo una serie de temas y conceptos y nuevos, tales como

la fe, la creación, la gracia y Ia redención.
En profundo contraste con el pensamiento griego, el cristianismo trata conceptos

como 1a nada y ia existencia de verdades sobrenaturales. No obstante, los primeros filó-
sofos cristianos trataron de conciliar los filosofemas griegos con sLl cuerpo de creencias.

Así, por ejemplo, San Agustín (354-430 d.C.), fi1ósofo perteneciente a una etapa conocida

como Ia patrística o de los "Padres de Ia Iglesia", preliminar a Ia Edad Media, retomó
la filosofía platónica y desarrolló una de las primeras y más importantes filosofías del

cristianismo.
Como fiiósofo cristiano, san Agustín, autor de Confesiones y La ciudad de Dios, con-

sideraba que 1os temas más importantes de 1a filosofía son Dlos y el alma, por 1o que

concebía a esta ciencia como e1 afán de conocer la naturaleza de Dios.

A lo lorgo de su vtdo, Son Agustin dtce Romón Xirou- se esfat zó pot encontru[ denlro de

su pt0p¡0 olma lo verdld que buscl s¡n cesat, el Dios cuyl ¡mlgen llevo dentro de si. La

filosofio de 5on Agustin es un0 canstlnte reveloción y un canstlnte diólogo: revel0c¡ón de

vido intertor; diólogo, dentro de si m¡sma, con D¡os y c0n los demós hombres.'

Ya en la Edad Media, ei cristianismo se consolidó plenamente y se desarrolló la escolás-

tica, una corriente de la filosofía característica de la época, originada en Ia enseñanza

impartida en las escuelas conventuales y universidades. Entre sus figuras más representa-

tivas se encuentran filósofos como San Anselmo, San Gregorio Magno, Santo Tomás de

Aquino, San Buenaventura, Duns Scoto, Guillermo de Occam y otros.
Una tendencia exclusiva de la Edad Media fue subordinar la cultura y toda la vida a

los valores religiosos, y la filosofía no escapó a este anhelo. Así, Santo Tomás de Aquino
(1226-1274 d.C.), uno de los más connotados filósofbs de la escolástica, consideraba a Ia

filosofía como sierva de la teología.
AI igual que San Agustín, quien cristianizó la filosofía de P1atón, Santo Tomás de

Aquino emprendió la ardua tarea de armonizar 1os supuestos cristianos con la filosofía de

Aristóteles y, de esta manera, retomar su amplio bagaje de conceptos metafísicos (como

los de esencia y accidente, materia y forma, potencia y acto), y especialmente su lógica,la
cual fue cultivada, enriquecida y desarrollada a lo largo de toda la Edad Media. En nues-

tra época no ha dejado de ser estudiada, como hacemos en este libro.
Durante la Edad Media, los filósofos dedicaron sus trabajos, principalmente, a comentar

autores reconocidos y reputados, como Aristóteles. Llevaron a cabo el anrílisis de temas suje-

fos a disputasy demostraciozes (en los que la lógica cumple un papel decisivo), y finalmente,

desarrollaron exposiciones sistemáticas de la doctrina filosófica y teológica cristiana en obras

monumentales como Ia Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino.

5 Rarnó¡ \iat, lnÍroducción a la htstorta de lo ftlosofio, México, ur,+r, i980, p 110.



Las argumentaciones lógicas se aplicaban a demostraciones dirigidas a probar Ia exis-
tencia de Dios, como, por ejemplo, la prueba de San Anselmo de Canterbury (1035-1109)
en el siglo xr. Según el famoso argumento ontológico de este filósofo medieval, bajo el
concepto de Dios se entiende, según su propia definición, "lo más perfecto que en gene-
ral puede ser pensado". Incluso el ateo tiene este concepto. Perolo perfecto por excelencia
no puede existir tan sólo en el pensamiento, ya que entonces dejaría de ser perfecto, pues
existiría algo superior a él fuera del pensamiento. Por 1o tanto, se cae en una contradicción
si no se reconoce que Dios existe también fuera de nosotros. Este argumento muestra un
impecable uso de la lógica.

Un problema fundamental de la Edad lvledia y que se inscribe de lleno en el tema de
la lógica esla disputa de los universales, que consiste en preguntarse si existen reaimente
los conceptos o universales (como el concepto "libro I "hombre'] "árbol'l etcétera) o si son
puras imaginaciones que forja la mente.

Si existen estos conceptos, ¿qué naturaleza tienen? ¿Existen acaso fuera de ias cosas

materiales concretas o están implicados en ellas? 6

Entre las soluciones que se dieron a este problema de los universales figuraron clos
posturas diferentes: el realismo absoluto y el nominalismo.

El realismo absoluto, defendido por filósofos como Escoto Erígena y San Anselmo de

Canterbury, considera que estos universaies o conceptos existen fuera de la mente y fuera
de las cosas con una realidad sustancial, aislada, concreta, como las cosas de este mundo,
a la manera de las ideas platónicas.

En cambio, elnominalismo, sostenido por Roscelino, canónigo de Compiégne y Gui-
llermo de Occam, establece que los universales no sólo no existen con una realidad sus-
tancial y separada, sino que no existen de ninguna manera, ya que son simples nombres o
"palabras vacías" que sólo sirven para referirnos a un conjunto de cosas qlte se asemejan
entre sí o que son fáciles de relacionar. En tiempos modernos, el nominalismo fue com-
partido por el empirista inglés David Hume y más tarde por el positivismo lógico.

.]

A1 término de Ia Edad Media surgió una nueva etapa que inició con el Renacimiento
(siglos xv y xvr) y que se conoce como la modernidad.

Como resultado del gran avance del conocimiento científico y técnico, de los des-
cubrimientos geográficos, de los cambios políticos, sociales y económicos y de la nueva
inquietud religiosa, comenzó a forjarse una nueva idea del mundo, del hombre y de Ia
historia.

Se puso en crisis la concepción teocrática del mundo (Dios como centro de todo).
Disminuyó notablemente el interés metafísico por 1o trascendente, para centrarse en los
intereses concretos de este mundo (concepción inmanentista o mundana) y el deseo de
transformar y dominar la naturaleza por medio de Ia ciencia y de una lógica compatible
con ésta.

Encontramos, entonces, una r.uelta hacia el hombre que se refuerza y enriquece con
el redescubrimiento de1 legado humanista de los escritores y filósofos clásicos.

Ya en ei siglo xvIt, como consecuencia de este espíritu moderno llue se ernpieza a

desenvolver en el Renacimiento (y aun en ia Baja Edad Media), surgieron ambiciosos
sistemas filosóficos que cuestionaron la validez de todo conocimiento anterior v con
los que se quiso fundar la filosofía sobre las bases de una certeza infalible así como de ur-r

método igualmente firme y eficaz.
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En este siglo se advierten dos grandes corrientes de pen-
samiento: el empirismo, que sostiene que todo conocimiento hu-
mano proviene de la experiencia sensible, y eI racionalismo, que

se caracteriza por fundamentar ei conocimiento en eI pensamien-

to racional, tomando como paradigma los procedimientos de la
matemática.

Un antecedente importante del empirismo del siglo xvII fue
el pensador inglés Francis Bacon (1561-1626), Quien hizo una crí-
tica de la lógica aristotélica como instrumento de investigación y
propuso unNovum Organum (o nuevo órganon) basado enun mé-

todo inductivo y de tipo experimental, ya que desde su punto de

vista la lógica aristotélica y tradicional era meramente deductiva
y no acercaba a Ia experiencia, es decir, a los hechos mismos. Así,
Bacon puso las bases empíricas para la formulación de las ciencias
y consideró a la inducción como instrumento para la manipula-
ción y ordenación de los hechos.

El racionalismo tuvo su punto de partida en la filosofía y obra
de René Descartes ( I 596- 1650) ilamado el "padre de Ia filosofía mo-
dernd'por su atrevida filosofía con la que rompió con la tradición.

Ai igual que Francis Bacon, Descartes criticó y frató de superar la lógica aristotélica
proponiendo una nueva manera de pensar basada en el método de la duda metódica,
que consiste en dudar de todo hasta encontrar un principio certero y completamente
evidente en el cual se pueda asentar sólidamente ei conocimiento. El padre de la filosofía
moderna encuentra esta certeza evidente en ia propia existencia consciente: cogito ergo

saz, "pienso, luego existo". Según Descartes, por más que dude, no puedo dudar de mi
propia duda, y al hacerlo pienso, y al pensar existo, al menos como ser pensante.

a

a

lnvestiga algunos descubrimientos científicos que se hayan producido en el Renacimiento.

Elabora un cuadro comparativo de las diferenc¡as entre el empirismo y el racionalismo.

De esta manera, el sujeto pensante se convierte en el factor de mayor importancia para
ia construcción de todo conocimiento y para la interpretación certera del mundo. Según

Descartes, la filosofía es "el estudio de la sabiduría, tanto para conducir la vida como para
1a conservación de Ia salud y la invención de todas las artes'l 7

Ya en esta definición se advierten los ideales inmanentistas del hombre moderno, el

interés por su propia vida y por la transformación del mundo por medio de las ciencias y
las artes o actividades técnicas.

La llamada filosofía moderna culmina en el siglo xvIII, en la Ilustración. Se trató
de una época de gran efervescencia política e intelectual en la que surgió una filosofía
revolucionaria encaminada a transformar la sociedad en todos sus aspectos, una época

cuyas ideas centrales se basaban en que los inminentes avances dela razón y de la ciencia,

cada vez más perceptibles, traerían como consecuencia el progreso y la perfectibilidad
del género humano.

7 [itado por lea, ap cit , p 17
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Elocuente expresión de la Ilustración fueron los llamados enciclopedistas franceses,

tales como Diderot, D'Aiembert, Voltaire, Montesquieu y Rousseau, quienes mostraron
un gran interés por los problemas relativos a Ia organización social y política, así como
por Ia comprensión de los procesos históricos, según se aprecia en sus mejores obras,

como El esPír¡tu de las leyes, de Montesquieu; El contrato social, de ]uan facobo Rousseau,

y Discurso Preliminar de la Enciclopedia, de D'Alembert.
En esta época se desarrolló la filosofía empirista, cuyo antecedente encontramos en

Bacon, manifestada en vastos sectores del pensamiento europeo, como en la filosofía de

los propios enciclopedistas, o en el sensualismo, cultivado por el filósofo francés Esteban

de Condillac ( 1 715- 1780).

De esta forma, el rocionalismo, que como vimos, si inició con el pensamiento de

René Descartes, se consolidó y se oficializó al grado de que prácticamente liegó a domi-
nar la enseñanza universitaria tanto fiancesa como alemana.

En Alemania, la fiiosofía de la Iiustración cobró singular expresión en la filosofía
de Emmanuel Kant (1724-1804), quien propuso y desarrolló un nuevo y revolucionario
planteamiento de ia problemática filosófica.

Enla Crítico de la razón Puro, su primera gran obra, Kant trata dos cuestiones fun-
damentales: ¿cómo es posible el conocimiento científico? y ¿es posible el conocimiento
metafísico? A la primera pregunta, Kant respondió afirmativamente mediante una teoría
de Ia ciencia que reconoce tanto la importancia y necesidad de la experiencia, como ia
estructuración inteiectual del entendimiento por medio de conceptos y categorías que le

confieren universalidad y necesidad al conocimiento.
A la segunda cuestión, el filósofo de Kónigsberg respondió negativamenfe, pues la

metafísica no nos proporciona, a su juicio, un conocimiento auténtico, ya que no podemos
conocer sin la al.Lrda de la experiencia, misma que soslaya ia mencionada metafísica. Sólo
podemos conocer teóricamente los fenómenos (io que conocemos mediante la percep-
ción, la experiencia) y no así las cosas en sí o noúmenos (io que traspasa ia experiencia:
sustancia, esencia, existencia), como pretende la metafísica tradicional. De acuerdo con
esto, Kant concebía la filosofía como una ciencict crítica clue investiga los alcances o límites
del conocimiento.

En el campo de la lógica Kant desarrolló una lógica formal y una lógica trascendental.

La primera se ocupa de la forma de pensar, mientras que la segunda investiga las condi-
ciones objetivas de las ciencias.

Con los siglos xlx y xx llegamos a 1o que se denomina época contemporánea. En ésta se

continúan y amplian las premisas y problemáticas filosóficas derivadas de la modernidad.
Iniciaimente hay una preocupación por conocer, por determinar la cosa en sí o noúmeno
que Kant había dejado relegada en su sistema filosófico. Así, surgieron filósofos especula-
tivos que trataron de explicar la totalidad (naturaleza, historia, cultura), como las filosofías
dei idealismo alemán representado por filósofos como Fichte, Schelling y Hegel.

Sin duda,la obra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) es el prototipo de

estas grandes filosofías especulativas.

Se ha dicho que "el idealismo absoluto de Hegel es el más notable intento de entender
el cosmos, en su doble faz de naturaleza y cuitura, a partir de la dinámica de1 espíritu
racional'l8 ia filosofía de Hegel sigue una tendencia eminentemente racionalista, es metó-
dica en especial y se dedica a encontrar un método: el método dialéctico.
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ceorg W. Hegel. Su f ilosofÍa re-
presenta un idealismo absoluto.

La filosofía de Hegel se presenta como la síntesis, la suma o resumen de los tiempos
modernos. Su filosofía es tnafilosotía del movimiento y de lq acción de la lógica, en Ia na-
turaleza y en el desarrollo del espíritu; es también una filosofía de la identidad que piensa
encontrar en un principio superior la unión de los opuestos y la estabilidad de todo 1o

que se mueve, se altera y cambia. Tal es el sentido del método dialéctico que encontramos
tanto en la Fenomenología del esPíritu como en la Lógica, tanto en la Estética como en la
Filosofía de la historia.e

Según la dialéctica hegeiiana, la realidad se desenvuelve en tres momentos: tesis,

antítesis y síntesis. Para el filósofo alemán hay una unidad entre la lógica y la historia.
Como reacción a estas filosofías que hemos llamado especulativas o de corte metafí-

sico surgieron también en esta época contemporánea filosofías que continuaron la gran
tradición empirista moderna; tal es el caso, por ejemplo, del positivismo creado por el

filósofo francés Augusto Comte (i798-1857).
Este positivismo clásico se caracteriza por un rechazo a la metafísica y por reciamar

un conocimiento riguroso y objetivo fundado en el proceder de las ciencias positivas
(física, biología, etcétera).

Uno de los principios del positivismo es partir de Io dado, es decir, delos hechos mis-
mo\ya que hablar de las úitimas causas resulta contraproducente y engañoso. El lema de

Comte era: "saber para prever, prever para actuar".
La filosofía positivista tuvo repercusiones muy importantes en el campo de la lógica,

particularmente en el filósofo inglés fohn Stuart Mill, e1 cual estudiaremos más adelan-
te, cuando abordemos el método inductivo. Este filósofo -autor de Lógica deductiva
e inductivq- sostenía que todos nuestros conocimientos se derivan de la experiencia
sensible, de acuerdo con las leyes de la asociación de los estados psíquicos. Según éi,

las leyes generales se forman a partir de meras observaciones de casos particulares, de las

conexiones que guardan los fenómenos entre sí. Las leyes no son sino regularidades más o

menos constantes de 1os fenómenos observados.
El positivismo de Augusto Comte es una filosofía que tuvo su origen en el siglo xIx,

el cual se distinguió por un gran auge y difusión delas ciencias experimentales. En Méxi-
co, esta doctrina fue adoptada por el educador Gabino Barreda, fundador de la Escuela

Nacional Preparatoria. En el siglo xx aparecieron diversas corrientes, como la fenome-
nología, de Edmund Husserl y continuada en la obra de Max Sheler, A. Pfaender 1, M.
Geiger; eI existencialismo de Martin Heidegger, Karl Jaspers, fean-Paul Sartre, Gabriel
Marcel y Maurice Merleau-Ponty, entre otros, y eI marxismo, de grandes repercusiones
en nuestro tiempo y que fue planteado por Carlos Marx y Federico Engels. En Marx
encontramos una filosofía de la praxis, o sea, una filosofía que pugna por la práctica y
la transformación de la realidad. La filosofía, en el pasado, decía Marx, se ha dedicado a

contemplar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.
Acorde con esta manera de entender la realidad, el marxismo aplica y desarrolla una

lógica dialéctica que toma los procesos cambiantes y siempre contradictorios del pensa-

miento humano. Esta dialéctica marxista es de carácter materialista, mientras que la de

Hegel es idealista porque se desenvuelve en la esfera del pensamiento y no en la realidad
concreta y material.

De particular interés para la historia de la 1ógica es Ia corriente contemporánea del
empirismo lógico, culfivado por los filósofos que se agruparon en el Círculo de Viena, así

como por otros que continuaron su obra, como Moritz Schlick, Hans Hahn, Rudoiph
Carnap y Alfred fules Ayer y por la filosofía analítica, cuyo objeto principal es la inves-
tigación lógico-lingüística, en la que destacaron filósofos como Ludwig Wittgenstein,
Gilbert Ryle, fohn Wisdom, |ohn Langshau, Austin y Max Black.

! Clr, Xirau, op c¡t., ?p. )96-)97 .
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Tanto el Círculo de Viena como la filosofía analítica hicieron importantes contribu-
ciones a la lógica moderna, que tiene como ideal la formación de un lenguaje perfecto,
preciso, claro y eficaz como instrumento de validez lógica.

Para Ia filosofía analítica, la tarea de la filosofía se centra en el análisis lógico del
lenguaje, renunciando a ofrecer (como las metafísicas) una visión total y definitiva
del universo. La tarea de la fiiosofía no es otra que aclarar las expresiones lingüísticas
que usamos cotidianamente; es preciso -piensan los filósofos analíticos- eliminar los

errores y ias confusiones que se originan en el lenguaje.
Ya ai despuntar el siglo xxl vemos surgir Ia nuevafilosofía posmoderna, que se carac-

teríza por hacer una severa crítica de la modernidad, a este periodo que, según vimos, se

inició en el Renacimiento y llegó a su cumbre en la Ilustración (siglo xvrrr), época de la
cual somos herederos y que defendió los ideales de racionalidad y progreso. La posmoder-
nidad cuestiona hasta qué punto esos ideales modernos se han cumplido y en qué medida
pueden tener vigencia. Los filósofos posmodernos opinan que los principios básicos de la

modernidad se han derrumbado y, así, proclaman la "muerte de la modernidad'i

Por ejemplo, J. F. Lyatard, lutor de abrls clmo La condición posmoderno, lnforme sobre el
sober, Lo diferencto y Lo posmodernrdod explicodo o los niños, considero que nuestro culturo,

Se ho puesto en contrl de la rozón, y ya na perm¡te lo creencta en un0 verdod, y0 que

la reolidod ha stdo aprisionodo por los medios de comuntcoción, que lo componen y recl-
n ocen, desfi g u ró nd ol o.

Los grondes mitos o metorrelatos (lo epistenologí0, la netlfis¡c0 y lo frlosofío de lo
historio) se hon ocobodo, muestron su decodencio y su muerte.tt'

Seleccion¿ un frlósofo de c¿d¿ época y anota su idea acerca de a frlosotÍa
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