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Filosof&iacute;a 1&ordm; bachillerato.
TEMA 1. &iquest;QU&Eacute; ES FILOSOF&Iacute;A?
&quot;Cuando alguien pregunta para qu&eacute; sirve la filosof&iacute;a, la respuesta debe ser
agresiva ya que la pregunta se tiene por ir&oacute;nica y mordaz. La filosof&iacute;a no
sirve al Estado, ni a la Iglesia, que tienen otras preocupaciones. No sirve a
ning&uacute;n poder establecido. La filosof&iacute;a sirve para entristecer. Una filosof&iacute;a
que no entristece o no contrar&iacute;a a nadie no es una filosof&iacute;a. Sirve para
detestar la estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzosa. S&oacute;lo tiene
un uso: denunciar la bajeza de pensamiento en todas sus formas.
&iquest;Existe alguna disciplina, fuera de la de filosof&iacute;a, que se proponga la cr&iacute;tica
de todas las mistificaciones, sea cual sea su origen y su fin? Denunciar
todas las ficciones sin las que las fuerzas reactivas no podr&iacute;an prevalecer.
Denunciar en la mistificaci&oacute;n esta mezcla de bajeza y estupidez que forma
tambi&eacute;n la asombrosa complicidad de las v&iacute;ctimas y de los autores. En fin,
hacer del pensamiento algo agresivo, activo, afirmativo. Hacer hombres
libres, es decir, hombres que no confunden los fines de la cultura con el
provecho del Estado, la moral, y la religi&oacute;n. Combatir el resentimiento, la
mala conciencia, que ocupan el lugar del pensamiento. Vencer lo negativo y
sus falsos prestigios.
&iquest;Qui&eacute;n, a excepci&oacute;n de la filosof&iacute;a, se interesa por todo esto? La filosof&iacute;a
como cr&iacute;tica nos dice lo m&aacute;s positivo de s&iacute; misma: empresa de
desmixtificaci&oacute;n. Y, a este respecto, que nadie se atreva a proclamar el
fracaso de la filosof&iacute;a.
Por muy grandes que sean la estupidez y la bajeza ser&iacute;an a&uacute;n mayores si
no subsistiera un poco de filosof&iacute;a que, en cada &eacute;poca, les impide ir todo lo
lejos que quisieran... pero &iquest;qui&eacute;n a excepci&oacute;n de la filosof&iacute;a se lo proh&iacute;be?&quot;
Gilles Deleuze en Nietzsche y la filosof&iacute;a. Editorial Anagrama, Barcelona,
1986.
1- &iquest;Qu&eacute; es filosof&iacute;a?
Para empezar a contestar a esta pregunta de dif&iacute;cil, o incluso, podr&iacute;amos
decir, de imposible respuesta, hagamos menci&oacute;n a la siguiente historia:
Cuentan que el tirano Leonte interrog&oacute; a Pit&aacute;goras por el significado de la
palabra Filosof&iacute;a y el sabio, uno de los primeros en utilizar este t&eacute;rmino, le
contest&oacute; con una met&aacute;fora en la que mostraba la funci&oacute;n de los fil&oacute;sofos. La
vida, dijo Pit&aacute;goras, es comparable a una reuni&oacute;n de personas que asiste a
los Juegos Ol&iacute;mpicos. All&iacute; acuden los atletas para competir y conseguir la
fama, los comerciantes para comprar y vender y los espectadores para
contemplar los Juegos. Del mismo modo, hay personas que viven para
conseguir la fama, otras para adquirir dinero, y otras, las que realizan la
mejor elecci&oacute;n, que viven para contemplar la naturaleza como aut&eacute;nticos
amantes de la sabidur&iacute;a, es decir, como fil&oacute;sofos.
“Filosof&iacute;a” es un t&eacute;rmino que suele asustar. Nos imaginamos cuestiones
muy complicadas, un vocabulario enigm&aacute;tico, libros de los que ni siquiera
2
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entendemos su t&iacute;tulo. Un universo aparte reservado a algunos especialistas,
una actividad que no podr&iacute;a desarrollar cualquiera. Pero nos equivocamos al
creer eso, ya que todos, nos preguntamos sobre el sentido de la vida y
sobre la muerte, sobre la justicia, la libertad y otras cuestiones esenciales;
por otra parte, todo el mundo es capaz de reflexionar, razonar y organizar
sus ideas. Y esto es lo &uacute;nico que se requiere para comenzar a filosofar:
preguntas y capacidad de reflexionar.
La palabra “Filosof&iacute;a”, por tanto, procede del griego y est&aacute; compuesta por
dos t&eacute;rminos “filo” (del verbo filein=amar) y “sofia”, que significa sabidur&iacute;a.
Su significado literal es, pues, amor a la sabidur&iacute;a. Por este motivo, nos dice
Plat&oacute;n que el fil&oacute;sofo no es un sabio, sino una persona que desea saber, que
anhela el conocimiento.
En este sentido, la Filosof&iacute;a no habr&iacute;a que verla como una ciencia exacta,
sino como un camino, una b&uacute;squeda constante. La actitud del fil&oacute;sofo ser&iacute;a
la de aqu&eacute;l que no es dogm&aacute;tico, que no cree que siempre tenga la verdad.
Por el contrario, el fil&oacute;sofo nunca deja de hacerse preguntas, cada
respuesta le conduce siempre a un nuevo interrogante, siempre quiere
aumentar su conocimiento.
Esta disciplina, que acabamos de definir, tiene una multitud de ramas que
podr&iacute;amos resumir en las siguientes:
El saber filos&oacute;fico constituye, antes que nada, el esfuerzo por describir lo
m&aacute;s correctamente el orden natural. Esta descripci&oacute;n, esta teor&iacute;a de la
realidad, ha recibido diversas denominaciones: ontolog&iacute;a, metaf&iacute;sica,
filosof&iacute;a… La filosof&iacute;a es, en primer lugar, una teor&iacute;a que versa sobre la
realidad, una teor&iacute;a metaf&iacute;sica. La pregunta a la que trata de responder es
&iquest;c&oacute;mo es el orden (o la estructura) de la realidad?
Pero en el an&aacute;lisis de la estructura de lo real se nos hace presente un ser
sumamente especial: aquel que precisamente analiza la estructura de la
realidad, el ser humano. De ah&iacute; que, en la pregunta por el orden de la
realidad, est&eacute; involucrada esta otra, de especial importancia por cuanto nos
afecta directamente: &iquest;qu&eacute; es el hombre y qu&eacute; lugar ocupa en la estructura
de lo real? O, parafraseando al fil&oacute;sofo Max Scheler: &iquest;cu&aacute;l es el puesto del
hombre en el cosmos? En torno a estas preguntas se desarrolla la llamada
antropolog&iacute;a filos&oacute;fica.
Sabemos, adem&aacute;s, que la filosof&iacute;a constituye una descripci&oacute;n del orden
natural, y que este orden se manifiesta como permanencia (la naturaleza en
sentido de esencia). Pero, &iquest;c&oacute;mo llegamos a descubrir esa dimensi&oacute;n de
permanencia? Para el fil&oacute;sofo griego cl&aacute;sico, la permanencia no era asunto
que pudiera conocerse a trav&eacute;s de los sentidos, sino mediante el
pensamiento. Imag&iacute;nate que te encuentras sentado sobre una roca frente al
mar, observando c&oacute;mo rompen una y otra vez las olas. El color del agua
reverberando al sol, el bullir de la espuma, el frescor de la brisa en tu piel…
son un mosaico de percepciones que se suceden sin repetirse jam&aacute;s: una
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caleidosc&oacute;pica variaci&oacute;n de sensaciones en constante fluir. Y es que no hay
nada que aprehendan los sentidos que no cambie. Por eso, para alcanzar
esa dimensi&oacute;n de permanencia, es preciso ir m&aacute;s all&aacute; de los datos de los
sentidos: es menester reflexionar. La reflexi&oacute;n, el pensamiento, nos pone
en contacto con lo que permanece. Conocer el orden natural es tarea del
pensamiento.
Pues bien, adem&aacute;s de una teor&iacute;a de la realidad en s&iacute; misma, la filosof&iacute;a es
tambi&eacute;n una teor&iacute;a sobre c&oacute;mo llegamos a conocer dicha realidad, es decir,
una teor&iacute;a gnoseol&oacute;gica.
La pregunta que trata de responder la gnoseolog&iacute;a (tambi&eacute;n llamada teor&iacute;a
del conocimiento o epistemolog&iacute;a) es &iquest;c&oacute;mo conozco la realidad? Pero la
experiencia humana de la estructura ordenada de la realidad no se traduce
solo en conocimientos de una u otra &iacute;ndole, sino tambi&eacute;n en vivencias
emocionadas que parecen captar esa extra&ntilde;&iacute;sima dimensi&oacute;n de lo real que
denominamos belleza y que el ser humano trata de reflejar (por presencia o
ausencia) en las obras de arte. La filosof&iacute;a se ocupa tambi&eacute;n del arte y la
belleza en la disciplina que responde al nombre de est&eacute;tica. La pregunta
que trata de responder es &iquest;qu&eacute; es la belleza y qu&eacute; relaci&oacute;n guarda con la
obra de arte?
Ahora bien, la realidad no es solo objeto de conocimiento o de expresi&oacute;n
art&iacute;stica. En la realidad estoy, vivo, habito. Y este humano vivir la realidad
la coloniza, modific&aacute;ndola. El hombre, al hacer su vida consigo mismo y con
los dem&aacute;s, se enfrenta a la enorme responsabilidad individual y colectiva de
transformar la realidad. Y surgen, obvias, estas preguntas: &iquest;transformarla
en qu&eacute;?, &iquest;qu&eacute; he de hacer yo con la realidad? En definitiva &iquest;c&oacute;mo he de
vivir? Son las cuestiones que presiden la reflexi&oacute;n filos&oacute;fica denominada
&eacute;tica (o filosof&iacute;a moral).
Este hacer, adem&aacute;s de individual, es colectivo: un hacer con los otros la
inevitable transformaci&oacute;n de lo real. Y todo hacer-con-los-otros es un modo
de convivencia. De ah&iacute; que la reflexi&oacute;n sobre mi responsabilidad personal
me lleve directamente a interrogarme sobre c&oacute;mo he de convivir con los
dem&aacute;s. Esta pregunta, que alienta la reflexi&oacute;n filos&oacute;fica sobre lo pol&iacute;tico, es
el tema de reflexi&oacute;n de la filosof&iacute;a pol&iacute;tica.
En cualquier caso, la filosof&iacute;a es una disciplina (no una ciencia, aunque
hasta el siglo XVIII no se distingu&iacute;a una de la otra), que tiene un
componente cr&iacute;tico, es decir, busca la reflexi&oacute;n cr&iacute;tica de cuanto estudia,
buscando soluciones a los problemas sabiendo que pueden ser temporales.
Por eso, hay pensadores que mantienen que la filosof&iacute;a es el arte de hacer
preguntas, innata al ser humano, pero que las respuestas definitivas no
existen. O, &iquest;existe respuesta definitiva para esta pregunta que se hizo
Leibniz?: &iquest;por qu&eacute; hay cosas y no m&aacute;s bien la nada?.
En el nivel en el que nos movemos en el estudio de esta materia,
planteamos la filosof&iacute;a como una actitud; es inevitable que muchos nos
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planteamos cuestiones filos&oacute;ficas. &iquest;Qui&eacute;n no se siente inquieto por saber
qu&eacute; somos, qu&eacute; debemos hacer para actuar moralmente bien; a d&oacute;nde
vamos, qu&eacute; consideramos justo o no; de d&oacute;nde venimos, qu&eacute; sentido tiene
nuestra existencia, si existe Dios,? Incluso los ni&ntilde;os hacen preguntas sobre
estas cuestiones, aunque sea de un modo difuso. Y es que el ser humano
necesita de estas explicaciones sobre el mundo. Muchos no se conforman
con estar en el mundo, con aceptar el mundo como un hecho, que es -al
parecer- la actitud animal. El hombre necesita una visi&oacute;n de conjunto, una
&quot;concepci&oacute;n del universo&quot; que le permita orientarse, que le permita saber a
qu&eacute; atenerse.
2. El origen de la filosof&iacute;a: el paso del mito al logos.
La filosof&iacute;a surge cuando el logos sustituye al mito en la tarea de
explicar la realidad en toda su complejidad: el universo f&iacute;sico, la naturaleza
humana, la convivencia social con sus implicaciones pol&iacute;ticas y morales.
Este acontecimiento se produjo en la cultura griega alrededor del siglo VI a
C. Con anterioridad, cualquier fen&oacute;meno de la naturaleza era explicado
recurriendo a la intervenci&oacute;n de dioses, h&eacute;roes o fuerzas sobrenaturales. No
se trataba, por tanto, de explicaciones de car&aacute;cter racional, sino basadas en
la pura imaginaci&oacute;n, relatos m&iacute;ticos que dieron sus frutos literarios en obras
como &quot;La Iliada&quot; y &quot;La Odisea&quot; de Homero.
Vamos a explicar en qu&eacute; consisti&oacute; el paso de las explicaciones m&iacute;ticas
a las racionales:
Las explicaciones m&iacute;ticas (el mito) son un conjunto de narraciones y
doctrinas tradicionales que explican la configuraci&oacute;n del mundo, de los
hombres y la sociedad, as&iacute; como de los dioses. Eran elaboradas y
transmitidas por poetas: (Hes&iacute;odo, Homero, etc). Estas explicaciones
ofrecen una explicaci&oacute;n total de los problemas; personifican y divinizan las
fuerzas naturales estableciendo que todo lo que sucede es por la voluntad
arbitraria de dioses, quienes est&aacute;n sometidos al destino (necesidad). La
consecuencia que este tipo de explicaciones tiene es que es imposible la
ciencia, pues &eacute;sta se basa en la regularidad, necesidad y leyes.
Las explicaciones racionales, que surgen poco a poco en Grecia a
diferencia de las anteriores, son discursos en los que se muestra una
explicaci&oacute;n del mundo, el hombre, la sociedad, etc, partiendo de la
regularidad, necesidad, leyes, etc., que se descubren y se pueden
demostrar con argumentos. Estas explicaciones racionales se basan en
leyes que se aprecian en la naturaleza, regularidades a las que est&aacute;
sometido todo, en lo com&uacute;n que tienen las diferentes cosas, (y que permite
clasificarlas), en la b&uacute;squeda de los elementos b&aacute;sicos de todo y del
principio &uacute;ltimo de lo real (arch&eacute;). Este es, sin duda, el primer intento de
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dar explicaciones cient&iacute;ficas, o al menos proto-cient&iacute;ficas de lo que ocurre.
Los primeros fil&oacute;sofos o cient&iacute;ficos (a&uacute;n no se distingu&iacute;a entre estas
dos disciplinas), buscan lo que denominaban Arch&eacute;, es decir, el principio
fundamental, esto es, buscan la esencia, la causa y el origen de todo lo
que nos rodea, (la esencia: lo que no cambia, lo fundamental de todo lo que
nos rodea; - la causa: el por qu&eacute;, en la naturaleza, ocurre lo que ocurre; el
origen: cosmogon&iacute;a: el porqu&eacute; las cosas y nosotros mismos, son como son.
Cada uno de los primeros pensadores, llamados “Presocr&aacute;ticos” dieron una
respuesta diferente de qu&eacute; era ese Arch&eacute;. Pero lo que importa de estos
proto-cient&iacute;ficos, no es la respuesta que dieron a qu&eacute; era ese principio
fundamental, sino que fueron los primeros que se atreven a buscar
respuestas no m&iacute;ticas, y s&iacute; racionales.
Con respecto a los fil&oacute;sofos presocr&aacute;ticos podemos establecer, en
principio, una gran diferenciaci&oacute;n, por un lado, los MONISTAS, aquellos que
establecen que el arch&eacute; es s&oacute;lo un elemento, y los PLURALISTAS, aquellos
que establecen que el arch&eacute; est&aacute; formado por varios elementos, e incluyen
una fuerza que ordena y estructura tales elementos.
Entre los MONISTAS, podemos destacar a los siguientes fil&oacute;sofos:
-
Tales de Mileto: El agua.
-
Anax&iacute;menes: el aire.
-
Anaximandro: lo indeterminado (to apeiron).
-
Her&aacute;clito: el fuego.
-
Parm&eacute;nides: el SER.
-
Pit&aacute;goras: el n&uacute;mero.
Entre los PLURALISTAS, podemos destacar a los siguientes:
-
Anax&aacute;goras. Seg&uacute;n este fil&oacute;sofo, todas las cosas y seres de este
mundo est&aacute;n formados por lo que &eacute;l llama “semillas” (semeion);
existir&iacute;a una fuerza externa, a la que llama NOUS (mente, raz&oacute;n),
que ordena, estructura, tales semillas, dando lugar a las cosas y
seres de este mundo.
-
Emp&eacute;docles: establece como arch&eacute;, los cuatro elementos, agua,
fuego, aire y tierra. Y designa dos fuerzas, el amor y el odio, que
son las encargadas de separar y unir tales elementos para dar
lugar a las cosas y seres de este mundo.
-
Dem&oacute;crito: establece como arch&eacute; lo &aacute;tomos, que tendr&iacute;an
distintas formas, aunque no las podamos ver, y se unir&iacute;an unos
con otros, dando lugar a las cosas y seres que conocemos.
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Cuando las cosas y seres desaparecen, los &aacute;tomos siguen
persistiendo, son imperecederos.
Veamos un poco m&aacute;s detenidamente a algunos de estos primeros
fil&oacute;sofos:
Parm&eacute;nides plantea que lo &uacute;nico existente es el SER, y divide lo real
en dos regiones el mundo aparente y el mundo verdadero, en paralelo a la
divisi&oacute;n del conocimiento en dos tipos la ciencia o verdadero conocimiento,
que corresponde al ejercicio de la raz&oacute;n (la llamada por Parm&eacute;nides “V&iacute;a de
la verdad”) y la opini&oacute;n, como conjunto de verdades de rango muy inferior
que se ofrecen a los sentidos (la llamada por Parm&eacute;nides “V&iacute;a de la
opini&oacute;n”) son una muestra de ello. Profundicemos un poco m&aacute;s en estas dos
v&iacute;as:
La v&iacute;a de la verdad: Es el verdadero camino del conocimiento. Parte
de la afirmaci&oacute;n b&aacute;sica e incuestionable de que “El ser es y el no ser no es”.
Esta v&iacute;a prescinde de los sentidos, que tan s&oacute;lo
nos proporcionan
apariencias enga&ntilde;osas. Su objeto es EL SER, lo que existe, la Realidad. Para
Parm&eacute;nides el SER es Uno, Ingendrado, Imperecedero, Indivisible,
Inmutable y finito. Puesto que el Ser es &uacute;nico e inmutable, Parm&eacute;nides
considera que la pluralidad y el cambio no son reales, sino tan s&oacute;lo una
apariencia enga&ntilde;osa de los sentidos. Aunque los sentidos nos ense&ntilde;an la
naturaleza como una multiplicidad de cosas, la Raz&oacute;n nos muestra que
existe una &uacute;nica realidad, el Ser.
La v&iacute;a de la Opini&oacute;n. Los sentidos nos dicen que una cosa es esto y
no lo otro, cuando en realidad todo es Ser, todo es Uno. Si seguimos esta
v&iacute;a tan s&oacute;lo obtendremos opini&oacute;n, y no un conocimiento verdadero.
En contraposici&oacute;n a Parm&eacute;nides nos encontramos con Her&aacute;clito, que
ha pasado a la historia de la filosof&iacute;a como el fil&oacute;sofo que afirm&oacute; que todo
fluye y nada permanece, todo est&aacute; en constante movimiento. Her&aacute;clito
dec&iacute;a que “no se puede entrar dos veces en el mismo r&iacute;o, pues quienes se
meten en &eacute;l se sumergen siempre en aguas distintas”. No podemos, por
tanto, llegar a un conocimiento absoluto y definitivo de las cosas que nos
rodean, aunque, para que nuestra vida no sea un caos, una total
incertidumbre, Her&aacute;clito nos habla del “Logos”, una ley universal, c&oacute;smica,
que pone orden en el caos y que nos hace comprender aquello que se nos
aparece ante nuestros ojos.
Por &uacute;ltimo, hagamos menci&oacute;n a Pit&aacute;goras, que vivi&oacute; en el sur de
Italia y dedic&oacute; su vida, principalmente al &aacute;mbito de la matem&aacute;tica, ya que
para Pit&aacute;goras y su escuela, los n&uacute;meros eran el “arch&eacute;”, aquello que
fundamentaba la realidad. Los pitag&oacute;ricos conformaban una especia de
secta, entre sus miembros podr&iacute;amos distinguir a los matem&aacute;ticos y a los
acusm&aacute;ticos, cuyo voto de silencio ha hacho que sepamos en la actualidad
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pocas cosas de ellos, aunque s&iacute; podemos decir que cre&iacute;an en la
transmigraci&oacute;n de las almas (una especie de reencarnaci&oacute;n) y en el poder
cat&aacute;rtico de la m&uacute;sica.
3. Los per&iacute;odos de la Historia de la Filosof&iacute;a.
Podemos dividir la Historia de la Filosof&iacute;a en cuatro grandes per&iacute;odos:
FILOSOF&Iacute;A ANTIGUA.
Como ya hemos visto anteriormente, la filosof&iacute;a surge como reacci&oacute;n al
mito. Se centra al principio en el estudio de la naturaleza, buscando un
orden a lo que nos encontramos delante de nosotros. Posteriormente, a
partir del s. V a.C, la preocupaci&oacute;n pasa a ser el ser humano y la sociedad,
son los sofistas y S&oacute;crates como los principales representantes, para dar
paso a los dos pilares b&aacute;sicos del pensamiento antiguo, Plat&oacute;n y Arist&oacute;teles.
Las repercusiones de la filosof&iacute;a de estos dos grandes pensadores
conformar&aacute; gran parte de la filosof&iacute;a futura.
FILOSOF&Iacute;A MEDIEVAL.
Podemos datar este per&iacute;odo, desde el s.IV al s. XIV. Con la aparici&oacute;n y
fortalecimiento de las religiones monote&iacute;stas (cristianismo, juda&iacute;smo e
islam) la filosof&iacute;a y la teolog&iacute;a se dan la mano, plante&aacute;ndose principalmente
la relaci&oacute;n, si es que la hay, entre Raz&oacute;n y Fe. Habr&aacute; respuestas para todos
los gustos, unos pensar&aacute;n que la raz&oacute;n debe supeditarse a la filosof&iacute;a, otros
que plantear&aacute;n que son &aacute;mbitos complementarios y que deben ayudarse
mutuamente (Tom&aacute;s de Aquino), y por fin, al final del per&iacute;odo medieval y
en puertas del Renacimiento, se plantear&aacute; por parte de Guillermo de
Ockham que la fe y la raz&oacute;n son &aacute;mbitos diferentes y separados que no
pueden entremezclarse.
En este per&iacute;odo la filosof&iacute;a plat&oacute;nica y aristot&eacute;lica entrar&aacute;n en el &aacute;mbito del
cristianismo de la mano de dos grandes fil&oacute;sofos medievales, san Agust&iacute;n y
santo Tom&aacute;s de Aquino.
FILOSOF&Iacute;A MODERNA. (s.XVI-1&ordf; parte del s.XIX).
Durante este per&iacute;odo, que comienza con el Renacimiento en el s.XV, el ser
humano desplaza a Dios de su lugar principal en el &aacute;mbito de la filosof&iacute;a y
el pensamiento. La filosof&iacute;a se va a centrar en la teor&iacute;a del conocimiento, y
en el problema de la realidad. Durante este per&iacute;odo se produce la creaci&oacute;n
de dos corrientes filos&oacute;ficas, centrales en la Historia de la Filosof&iacute;a, el
Racionalismo (encabezado por el fil&oacute;sofo franc&eacute;s Ren&eacute; Descartes) y el
empirismo (cuya principal figura es el fil&oacute;sofo ingl&eacute;s David Hume), estas dos
corrientes se diferenciar&aacute;n en el modo de establecer el origen del
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conocimiento, para los racionalistas se encuentra en la Raz&oacute;n mientras que
para los empiristas se encuentra en la experiencia sensible. Posteriormente,
ya en el s.XVIII, otra de las figuras ilustres de la historia de la filosof&iacute;a,
Immanuel Kant, llevar&aacute; a cabo una s&iacute;ntesis de estas dos corrientes,
planteando que le conocimiento necesita tanto de la experiencia que
proviene de los sentidos como de ciertas estructuras que tenemos en
nuestro entendimiento y que organizan tal informaci&oacute;n externa.
FILOSOF&Iacute;A CONTEMPOR&Aacute;NEA. (2&ordf; mitad del s.XIX hasta
nuestros d&iacute;as).
Supone en el plano de la filosof&iacute;a, la desconfianza en la raz&oacute;n como
instrumento de explicaci&oacute;n y de progreso. As&iacute; surgen los pensadores de la
sospecha, autores que ya no aceptan que la raz&oacute;n es la facultad del ser
humano que le permite llegar al conocimiento de todo, y que buscar&aacute; la
liberaci&oacute;n del ser humano. Autores como Marx, Nietzsche y el psicoanalista
Freud, sospechan que hay intereses ocultos que empujan a la raz&oacute;n a
diferentes objetivos, disfraz&aacute;ndolos. Estos autores han influido much&iacute;simo
en las corrientes y pensadores de los &uacute;ltimos a&ntilde;os.
La herencia ilustrada nos hab&iacute;a dejado como legado la idea de progreso
(sobre todo en el &aacute;mbito de las ciencias); el ser humano conseguir&aacute;, gracias
a sus investigaciones, un mundo mejor, podr&aacute; controlar la naturaleza que
tiene ante s&iacute; y ponerla al servicio de la especie humana; pero por desgracia,
ese sue&ntilde;o ilustrado se vino abajo, y el progreso cient&iacute;fico no llev&oacute; de la
mano un progreso humano (a nivel social, pol&iacute;tico y moral). Refugiados,
campos de concentraci&oacute;n, hornos crematorios, guerras de trincheras, fuga
de poblaciones enteras, comunismo, fascismo, nazismo, persecuciones
raciales y religiosas, bombardeos de ciudades indefensas y civiles inocentes
que huyen; sangre humana esparcida en tierra, mar y aire, guerra y
destrucci&oacute;n en toda la redondez de la tierra, todo el progreso t&eacute;cnico y
cient&iacute;fico encauzado hacia la destrucci&oacute;n sistem&aacute;tica de nuestros
semejantes. De todo este horizonte, muy poco racional, nace la filosof&iacute;a
actual; no es de extra&ntilde;ar, pues, que exprese esa angustia, que se encauce
hacia lo concreto y desconf&iacute;e de las elucubraciones abstractas, que sea
reflejo de ese dolor y esa agon&iacute;a colectivas, as&iacute; como del asombro, de la
desesperaci&oacute;n o de la perplejidad del hombre contempor&aacute;neo.
Para terminar este punto dedicado a los per&iacute;odos de la Historia de la
filosof&iacute;a, podemos decir que el hombre del s.XX, dotado de una asombrosa
civilizaci&oacute;n, provisto de la bomba at&oacute;mica y de una ciencia jam&aacute;s
imaginada, que penetra en los dominios mismos de la vida, manipulador de
una t&eacute;cnica que supera todos los sue&ntilde;os de la magia antigua, es, sin
embargo, el mismo ser enigm&aacute;tico y esencialmente complejo de los
primeros tiempos, el mismo de la edad de piedra o el de la caverna; ese
hombre actual tiene los mismos sue&ntilde;os, incertidumbres, tentaciones,
temores, esperanzas y angustias de sus m&aacute;s remotos antepasados. Su
patrimonio es este misterio insondable que va transmiti&eacute;ndose de
generaci&oacute;n en generaci&oacute;n. Y la filosof&iacute;a es, encada &eacute;poca, un nuevo
planteamiento sobre ese misterio siempre nuevo que es el hombre mismo.
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4. La especificidad del saber filos&oacute;fico.
Siendo ambos un tipo de discurso racional: &iquest;Cu&aacute;les son las diferencias
entre la ciencia y la filosof&iacute;a?, &iquest;Cu&aacute;l es la especificidad del saber
filos&oacute;fico? :
a) En vez de centrarse en un &aacute;rea de la realidad busca dar una explicaci&oacute;n
de la realidad en su totalidad.
b) A diferencia con lo que pasa con cualquier especialidad cient&iacute;fica la
filosof&iacute;a no tiene ning&uacute;n conjunto de verdades m&aacute;s o menos
universalmente admitidas que se puedan presentar y ense&ntilde;ar. Es una
actividad de an&aacute;lisis conceptual, de clarificaci&oacute;n de nuestros conceptos e
ideas, y de reflexi&oacute;n cr&iacute;tica aplicable a cualquier saber te&oacute;rico, pr&aacute;ctico o
productivo. Al plantear reflexiones cr&iacute;ticas sobre otros discursos,
especialmente sobre el discurso cient&iacute;fico, pero tambi&eacute;n del discurso
m&iacute;tico, religioso, ideol&oacute;gico, pol&iacute;tico, moral, etc. la filosof&iacute;a adquiere la
categor&iacute;a de metadiscurso.
c) El hecho de filosofar nos ha de ense&ntilde;ar a dar respuestas racionales y
cr&iacute;ticas (por tanto, siempre provisionales y abiertas) a aquellas
cuestiones que, pese a ser irresolubles cient&iacute;ficamente son inevitables:
se han presentado, y se presentar&aacute;n siempre, a la mente humana.
LA NECESIDAD DE LA FILOSOF&Iacute;A.
Arist&oacute;teles fil&oacute;sofo griego del siglo IV a. C. afirmaba que &quot;Todos los
seres humanos desean saber por naturaleza&quot;.
Evidentemente necesitamos saber muchas cosas, se trata de conocimientos
pr&aacute;cticos y &uacute;tiles que nos hacen m&aacute;s f&aacute;cil y c&oacute;moda nuestra existencia.
Actualmente, una gran parte de este saber proviene de la ciencia. La
investigaci&oacute;n cient&iacute;fica hace que aumente el conocimiento general sobre el
mundo y sobre nosotros mismos y, tambi&eacute;n, da lugar a la tecnolog&iacute;a, que
crea una gran diversidad de artefactos que nos sirven para vivir mejor.
Ahora bien, &iquest;Se acaba aqu&iacute; todo?, &iquest;Esto es todo lo que necesitamos saber?
El saber pr&aacute;ctico y de utilidad inmediata no basta.
Si reflexionamos sobre lo que nos preocupa nos daremos cuenta que
adem&aacute;s hay otro tipo de preguntas m&aacute;s generales que tambi&eacute;n nos
inquietan profundamente y para las que no hay respuesta cient&iacute;fica,
preguntas como &iquest;Qui&eacute;nes somos?, &iquest;Qu&eacute; hacemos en esta vida?, &iquest;Hay otra
vida m&aacute;s all&aacute; de &eacute;sta?, En mi relaci&oacute;n con los dem&aacute;s &iquest;Todo vale?, etc.
Por lo tanto, el discurso filos&oacute;fico responde a la necesidad humana de
preguntarse sobre una serie de cuestiones b&aacute;sicas y buscar una respuesta
racional e ellas.
“Se trata, en primer lugar, de la cuesti&oacute;n de la apreciaci&oacute;n
justa de todo af&aacute;n filos&oacute;fico en el transcurso de la historia.
Con demasiada frecuencia se suele menospreciar su alcance:
la filosof&iacute;a, se afirma, no es m&aacute;s que un conglomerado de
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especulaciones abstractas sin significaci&oacute;n alguna para la
vida; lo que hace falta es estudiar las ciencias pr&aacute;cticas que
nos suministran la base de la t&eacute;cnica en todos los campos
(no s&oacute;lo la t&eacute;cnica del ingeniero, sino la del pedagogo y la
del psic&oacute;logo), tambi&eacute;n en la ciencia social, la econom&iacute;a y la
pol&iacute;tica. Porque “Primum vivere, deinde philosophari” y el
“philosophari” no tiene importancia mayor para la vida.
Otros consideran en cambio que esta idea, hoy tan
extendida, es fundamentalmente falsa y que, adem&aacute;s,
representa un error espiritual peligroso. Y defienden que si
se pretende limitar el saber y el conocimiento a su aspecto
t&eacute;cnico-pr&aacute;ctico, entonces bastar&aacute; con saber cada vez c&oacute;mo
hay que hacer esto o aquello. Pero con anterioridad a la
cuesti&oacute;n del “c&oacute;mo”, se plantea la cuesti&oacute;n del “Porqu&eacute;”.
Ahora bien, la respuesta al &uacute;ltimo porqu&eacute; s&oacute;lo la religi&oacute;n y la
filosof&iacute;a nos la pueden ofrecer. Como ya sabemos ambos son
saberes muy distintos, el primero nos da una respuesta
irracional mientras que el segundo nos da una respuesta
racional. El hombre siempre utilizar&aacute; su raz&oacute;n y, cuando no
lo hace de forma consciente y filos&oacute;fica, lo hace, sin duda,
en forma inconsciente y con diletantismo. Esto se aplica
tambi&eacute;n, sin excepci&oacute;n, a todos los que se creen
emancipados de cualquier filosof&iacute;a. La filosof&iacute;a es un saber
inevitable y necesario; las cuestiones filos&oacute;ficas est&aacute;n muy
ligadas a la existencia y a la vida del hombre.”
L. Kolakovski: El hombre sin alternativa
&iquest;Somos todos fil&oacute;sofos?
Las preguntas filos&oacute;ficas aparecen de forma m&aacute;s o menos natural cuando
nuestra inteligencia se ha desarrollado adecuadamente y ha alcanzado un
cierto grado de madurez.
As&iacute; pues, en cierto sentido de la palabra todos los seres humanos somos
fil&oacute;sofos, porque todos nos quedamos perplejos ante el gran interrogante
que es nuestra vida.
Podemos filosofar porque la llama de la filosof&iacute;a est&aacute; viva en nosotros, como
seres capaces de pensar libre y racionalmente.
Todo el mundo participa, como punto de partida, de las interpretaciones
existentes en su sociedad que toma acr&iacute;ticamente como verdaderas es lo
que se denomina prejuicios o saber com&uacute;n.
En la medida en que somos conscientes de nuestra propia ignorancia las
ponemos en tela de juicio someti&eacute;ndolos a la cr&iacute;tica desde la raz&oacute;n.
Cuestionar lo que tenemos delante, nosotros mismos, nuestra propia vida
parece remover los cimientos sobre los que &eacute;sta se asienta y pone de
manifiesto la necesidad de construir un nuevo fundamento, una nueva
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comprensi&oacute;n que permita
justificado y cr&iacute;tico.
llevar
un
nuevo
modo
de
existencia
Las nuevas ideas a las que lleguemos no se pueden sustraer a la cr&iacute;tica,
convertirse en dogma o ideolog&iacute;a, perder su esp&iacute;ritu filos&oacute;fico. Se ha de
aceptar su provisionalidad y su constante revisi&oacute;n seg&uacute;n vayamos
avanzando en nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Este es el reto
que la filosof&iacute;a nos propone: una forma diferente de mirar el mundo y
nuestra propia vida.
As&iacute;, el discurso filos&oacute;fico nos puede ayudar a vivir intelectual y
moralmente sin una concepci&oacute;n cerrada y dogm&aacute;tica del mundo.
Esto se debe a que aquello que es caracter&iacute;stico de la filosof&iacute;a es la forma
de hacer las preguntas y la manera de contestarlas. Siempre que nos
encontramos ante un discurso filos&oacute;fico hallaremos una argumentaci&oacute;n
l&oacute;gica, la defensa razonada de determinados puntos de vista y no la simple
afirmaci&oacute;n de una creencia, sin ning&uacute;n tipo de fundamento. Cuando alguien
filosofa da razones, m&aacute;s o menos plausibles, a favor o en contra de una
cierta opini&oacute;n. Y en cualquier caso, esta persona est&aacute; dispuesta a escuchar
las razones del contrario y rectificar, si es necesario, su opini&oacute;n inicial. Se
trata de reflexionar con profundidad sobre algunas cuestiones atendiendo y
sopesando las razones de unos y otros.
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ANEXO. DOCUMENTOS SOBRE EL SABER FILOS&Oacute;FICO.
Dar que pensar
&quot;Cuando se me pregunta qu&eacute; es un intelectual s&oacute;lo se me
ocurre una respuesta: considero intelectual a todo aquel que
trata a los dem&aacute;s como si fueran intelectuales o para que
lleguen a serlo. Es decir, quien se dirige a la capacidad de
razonamiento abstracto que hay en los otros y la reclama
frente a las urgencias sociales o pol&iacute;ticas del momento. Ser&aacute;
as&iacute; intelectual el que no pretende hipnotizar a su p&uacute;blico, ni
intimidarlo, ni chocarle o desconcertarle, sino que aspira a
hacerle pensar. Los que se comportan de este modo son
intelectuales, aunque su profesi&oacute;n habitual sea la de payaso
de circo, alba&ntilde;il o bombero. Y quienes s&oacute;lo magnetizan o
deslumbran no merecen ese nombre, por muchos t&iacute;tulos
acad&eacute;micos que posean.
Una expresi&oacute;n espa&ntilde;ola me parece convenir bien a este
empe&ntilde;o intelectual, este empe&ntilde;o de quienes pueden ser
considerados intelectuales &quot;dar que pensar&quot;. Se dice que
algo &quot;da que pensar&quot; cuando nos despierta sospecha o
inquietud, cuando se convierte en un motivo de atenci&oacute;n
interesada que acaba con la rutina de lo aceptado sin
examen. Pues bien, yo creo que hoy el intelectual debe
precisamente se&ntilde;alar todo aquello que da que pensar en
nuestro entorno. Tendr&iacute;a que ser capaz de suscitar
preocupaciones racionales, zozobras que provienen de
desajustes de ideas y no del mal funcionamiento de aparatos
o instituciones. Sobre todo debe defender y comparar las
ideas entre s&iacute;: nuestra cultura se basa en lo abstracto, en
nociones -felicidad, democracia, violencia, legalidad,
humanidad,…- que no pueden sustituirse por im&aacute;genes, que
son pensables pero no visibles. S&iacute;mbolos, no iconos. La
invasi&oacute;n de lo audiovisual convierte en superfluo y
desde&ntilde;able todo aquello que no logra ser &quot;virtualizado&quot; en
tres dimensiones, mutilando as&iacute; decisivamente la capacidad
de deliberar a partir de conceptos sin la que puede haber
vida instrumental, pero no reflexi&oacute;n sobre la vida.
El intelectual da que pensar sin pretender pensar por los
dem&aacute;s ni pensar sin los dem&aacute;s. Su labor est&aacute; marcada por la
paradoja suicida que conoce muy bien cualquier educador:
su &eacute;xito no estriba en hacerse insustituible, sino al contrario
en lograr que aquellos a quienes se dirige puedan antes o
despu&eacute;s prescindir de &eacute;l y continuar razonando sin su tutela.
Es la levadura de un pan que nadie puede amasar solo ni
comer sin compa&ntilde;&iacute;a&quot;
Fernando Savater, El Pa&iacute;s Semanal
F. Savater: El por qu&eacute; de la filosof&iacute;a
13
Filosof&iacute;a 1&ordm; bachillerato.
&iquest;Tiene sentido empe&ntilde;arse hoy, a finales del siglo XX o comienzos del XXI,
en mantener la filosof&iacute;a como una asignatura m&aacute;s del bachillerato? &iquest;Se
trata de una mera supervivencia del pasado, que los conservadores
ensalzan por su prestigio tradicional pero que los progresistas y las
personas pr&aacute;cticas deben mirar con justificada impaciencia? &iquest;Pueden los
j&oacute;venes, adolescentes m&aacute;s bien, ni&ntilde;os incluso, sacar algo en limpio de lo
que a su edad debe resultarles un galimat&iacute;as? &iquest;No se limitar&aacute;n en el mejor
de los casos a memorizar unas cuantas f&oacute;rmulas pedantes que luego
repetir&aacute;n como papagayos? Quiz&aacute; la filosof&iacute;a interese a unos pocos, a los
que tienen vocaci&oacute;n filos&oacute;fica, si es que tal cosa a&uacute;n existe, pero &eacute;sos ya
tendr&aacute;n en cualquier caso tiempo de descubrirla m&aacute;s adelante. Entonces,
&iquest;por qu&eacute; impon&eacute;rsela a todos en la educaci&oacute;n secundaria? &iquest;No es una
p&eacute;rdida de tiempo caprichosa y reaccionaria, dado lo sobrecargado de los
programas actuales de bachillerato?
Si se quieren resumir todos los reproches contra la filosof&iacute;a en cuatro
palabras, bastan &eacute;stas: no sirve para nada. Los fil&oacute;sofos se empe&ntilde;an en
saber m&aacute;s que nadie de todo lo imaginable aunque en realidad no son m&aacute;s
que charlatanes amigos de la vacua palabrer&iacute;a. Y entonces, &iquest;qui&eacute;n sabe de
verdad lo que hay que saber sobre el mundo y la sociedad? Pues los
cient&iacute;ficos, los t&eacute;cnicos, los especialistas, los que son capaces de dar
informaciones v&aacute;lidas sobre la realidad. En el fondo los fil&oacute;sofos se empe&ntilde;an
en hablar de lo que no saben: el propio S&oacute;crates lo reconoc&iacute;a as&iacute;, cuando
dijo &laquo;s&oacute;lo s&eacute; que no s&eacute; nada&raquo;. Si no sabe nada, &iquest;para qu&eacute; vamos a
escucharle, seamos j&oacute;venes o maduros? Lo que tenemos que hacer es
aprender de los que saben, no de los que no saben. Sobre todo hoy en d&iacute;a,
cuando las ciencias han adelantado tanto y ya sabemos c&oacute;mo funcionan la
mayor&iacute;a de las cosas... y c&oacute;mo hacer funcionar otras, inventadas por
cient&iacute;ficos aplicados.
As&iacute; pues, en la &eacute;poca actual, la de los grandes descubrimientos t&eacute;cnicos, en
el mundo del microchip y del acelerador de part&iacute;culas, en el reino de
Internet y la televisi&oacute;n digital... &iquest;qu&eacute; informaci&oacute;n podemos recibir de la
filosof&iacute;a? La &uacute;nica respuesta que nos resignaremos a dar es la que hubiera
probablemente ofrecido el propio S&oacute;crates: ninguna. Nos informan las
ciencias de la naturaleza, los t&eacute;cnicos, los peri&oacute;dicos, algunos programas de
televisi&oacute;n... pero no hay informaci&oacute;n &laquo;filos&oacute;fica&raquo;. Seg&uacute;n se&ntilde;al&oacute; Ortega,
antes citado, la filosof&iacute;a es incompatible con las noticias y la informaci&oacute;n
est&aacute; hecha de noticias. Muy bien, pero &iquest;es informaci&oacute;n lo &uacute;nico que
buscamos para entendemos mejor a nosotros mismos y lo que nos rodea?
No solo queremos m&aacute;s informaci&oacute;n sobre lo que pasa sino saber qu&eacute;
significa la informaci&oacute;n que tenemos, c&oacute;mo debemos interpretarla y
relacionarla con otras informaciones anteriores o simult&aacute;neas, qu&eacute; supone
todo ello en la consideraci&oacute;n general de la realidad en que vivimos, c&oacute;mo
podemos o debemos comportamos en la situaci&oacute;n as&iacute; establecida. &Eacute;stas son
precisamente las preguntas a las que atiende lo que vamos a llamar
filosof&iacute;a.
Volvamos otra vez a intentar precisar la diferencia esencial entre ciencia y
filosof&iacute;a. Lo primero que salta a la vista no es lo que las distingue sino lo
que las asemeja: tanto la ciencia como la filosof&iacute;a intentan contestar
preguntas suscitadas por la realidad. De hecho, en sus or&iacute;genes, ciencia y
filosof&iacute;a estuvieron unidas y s&oacute;lo a lo largo de los siglos la f&iacute;sica, la qu&iacute;mica,
la astronom&iacute;a o la psicolog&iacute;a se fueron independizando de su com&uacute;n matriz
14
Filosof&iacute;a 1&ordm; bachillerato.
filos&oacute;fica. En la actualidad, las ciencias pretenden explicar c&oacute;mo est&aacute;n
hechas las cosas y c&oacute;mo funcionan, mientras que la filosof&iacute;a se centra m&aacute;s
bien en lo que significan para nosotros. La ciencia desmonta las apariencias
de lo real en elementos te&oacute;ricos invisibles, ondulatorios o corpusculares,
matematizables, en elementos abstractos inadvertidos; sin ignorar ni
desde&ntilde;ar ese an&aacute;lisis, la filosof&iacute;a rescata la realidad humanamente vital de
lo aparente, en la que transcurre la peripecia de nuestra existencia
concreta.
La filosof&iacute;a suele preguntarse principalmente sobre cuestiones que los
cient&iacute;ficos (y por supuesto la gente corriente) dan ya por supuestas o
evidentes. Lo apunta bien Thomas Nagel, actualmente profesor de filosof&iacute;a
en una universidad de Nueva York: &laquo;La principal ocupaci&oacute;n de la filosof&iacute;a es
cuestionar y aclarar algunas ideas muy comunes que todos nosotros
usamos cada d&iacute;a sin pensar sobre ellas. Un historiador puede preguntarse
qu&eacute; sucedi&oacute; en tal momento del pasado, pero un fil&oacute;sofo preguntar&aacute;: &iquest;qu&eacute;
es el tiempo? Un matem&aacute;tico puede investigar las relaciones entre los
n&uacute;meros pero un fil&oacute;sofo preguntar&aacute;: &iquest;qu&eacute; es un n&uacute;mero? Un f&iacute;sico se
preguntar&aacute; de qu&eacute; est&aacute;n hechos los &aacute;tomos o qu&eacute; explica la gravedad, pero
un fil&oacute;sofo preguntar&aacute;: &iquest;c&oacute;mo podemos saber que hay algo fuera de
nuestras mentes? Un psic&oacute;logo puede investigar c&oacute;mo los ni&ntilde;os aprenden
un lenguaje, pero un fil&oacute;sofo preguntar&aacute;: &iquest;por qu&eacute; una palabra significa
algo? Cualquiera puede preguntarse si est&aacute; mal colarse en el cine sin pagar,
pero un fil&oacute;sofo preguntar&aacute;: &iquest;por qu&eacute; una acci&oacute;n es buena o mala?&raquo;
En cualquier caso, tanto las ciencias como las filosof&iacute;as contestan a
preguntas suscitadas por lo real. Pero a tales preguntas las ciencias brindan
soluciones, es decir, contestaciones que satisfacen de tal modo la cuesti&oacute;n
planteada que la anulan y disuelven. Cuando una contestaci&oacute;n cient&iacute;fica
funciona como tal ya no tiene sentido insistir en la pregunta, que deja de
ser interesante (una vez establecido que la composici&oacute;n del agua es H2O
deja de interesamos seguir preguntando por la composici&oacute;n del agua y este
conocimiento deroga autom&aacute;ticamente las otras soluciones propuestas por
cient&iacute;ficos anteriores, aunque abre la posibilidad de nuevos interrogantes).
En cambio, la filosof&iacute;a no brinda soluciones sino respuestas, las cuales no
anulan las preguntas pero nos permiten convivir racionalmente con ellas
aunque sigamos plante&aacute;ndonoslas una y otra vez: por muchas respuestas
filos&oacute;ficas que conozcamos a la pregunta que inquiere sobre qu&eacute; es la
justicia o qu&eacute; es el tiempo, nunca dejaremos de preguntamos por el tiempo
o la justicia ni descartaremos como ociosas o &laquo;superadas&raquo; las respuestas
dadas a esas cuestiones por fil&oacute;sofos anteriores. Las respuestas filos&oacute;ficas
no solucionan las preguntas de lo real (aunque a veces algunos fil&oacute;sofos lo
hayan cre&iacute;do as&iacute;...) sino que m&aacute;s bien cultivan la pregunta, resaltan lo
esencial de ese preguntar y nos ayudan a seguir pregunt&aacute;ndonos, a
preguntar ,cada vez mejor, a humanizamos en la convivencia perpetua con
la interrogaci&oacute;n. Porque, &iquest;qu&eacute; es el hombre sino el animal que pregunta y
que seguir&aacute; preguntando m&aacute;s all&aacute; de cualquier respuesta imaginable?
Hay preguntas que admiten soluci&oacute;n satisfactoria y tales preguntas son las
que se hace la ciencia; otras creemos imposible que lleguen a ser nunca
totalmente solucionadas y responderlas -siempre insatisfactoriamente- es el
empe&ntilde;o de la filosof&iacute;a. Hist&oacute;ricamente ha sucedido que algunas preguntas
empezaron siendo competencia de la filosof&iacute;a -la naturaleza y movimiento
de los astros, por ejemplo- y luego pasaron a recibir soluci&oacute;n cient&iacute;fica. En
otros casos, cuestiones en apariencia cient&iacute;ficamente solventadas volvieron
15
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despu&eacute;s a ser tratadas desde nuevas perspectivas cient&iacute;ficas, estimuladas
por dudas filos&oacute;ficas (el paso de la geometr&iacute;a euclidiana a las geometr&iacute;as no
euclidianas, por ejemplo). Deslindar qu&eacute; preguntas parecen hoy pertenecer
al primero y cu&aacute;les al segundo grupo es una de las tareas cr&iacute;ticas m&aacute;s
importantes de los fil&oacute;sofos... y de los cient&iacute;ficos.
Dicho de modo m&aacute;s radical, no s&eacute; si excesivamente radical: los avances
cient&iacute;ficos tienen como objetivo mejorar nuestro conocimiento colectivo de
la realidad, mientras que filosofar ayuda a transformar y ampliar la visi&oacute;n
personal del mundo de quien se dedica a esa tarea. Uno puede investigar
cient&iacute;ficamente por otro, pero no puede pensar filos&oacute;ficamente por otro...
aunque los grandes fil&oacute;sofos tanto nos hayan a todos ayudado a pensar.
Quiz&aacute; podr&iacute;amos a&ntilde;adir que los descubrimientos de la ciencia hacen m&aacute;s
f&aacute;cil la tarea de los cient&iacute;ficos posteriores, mientras que las aportaciones de
los fil&oacute;sofos hacen cada vez m&aacute;s complejo (aunque tambi&eacute;n m&aacute;s rico) el
empe&ntilde;o de quienes se ponen a pensar despu&eacute;s que ellos. Por eso
probablemente Kant observ&oacute; que no se puede ense&ntilde;ar filosof&iacute;a sino s&oacute;lo a
filosofar: porque no se trata de transmitir un saber ya concluido por otros
que cualquiera puede aprenderse como quien se aprende las capitales de
Europa, sino de un m&eacute;todo, es decir un camino para el pensamiento, una
forma de mirar y de argumentar.
Fragmentos de: F. Savater: “El por qu&eacute; de la filosof&iacute;a”.
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