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INTRODUCCIÓN

La filosofía analítica no nace como una rebelión autoconsciente con-
tra la filosofía occidental precedente. Esta surge, más bien, a partir de
un interés renovado en temas que no habían sido investigados previa-
mente de manera rigurosa, como la lógica, el lenguaje y las matemáticas.
La tradición analítica se inicia en 1879, cuando Gottlob Frege inventa la
lógica moderna con la finalidad de explicar cómo podemos alcanzar cer-
teza en matemáticas. Su estrategia consistió en reducir las matemáticas
superiores a la aritmética (proyecto que ya se encontraba en marcha),
para luego reducir la aritmética a la lógica. Para lograr tal cosa, tuvo que
desarrollar una lógica más poderosa que cualquiera de los sistemas lógi-
cos provenientes de la antigüedad, y que aún continuaban empleándose.
El hecho de que su marco lógico se aplicase a los lenguajes naturales du-
plicó el alcance de sus logros. Para Frege, el lenguaje tiene como función
representar el mundo. Decir que una oración S es significativa es decir
que S representa al mundo siendo de cierta manera, vale decir que im-
pone condiciones que el mundo debe satisfacer si S es verdadera. Esta
idea sirvió como base para el desarrollo posterior de una teoría general
del significado lingüístico.
La filosofía de las matemáticas de Frege tuvo como objetivo respon-

der a dos preguntas: ¿cuál es la fuente del conocimiento matemático? y
¿qué son los números? La respuesta fregeana fue que la lógica es la fuente
del conocimiento matemático, 0 es el conjunto de los conceptos que no
son verdaderos de ningún objeto, 1 es el conjunto de conceptos que son
verdaderos de algún objeto y solo de él, y así sucesivamente. Dado que
el concepto mi hija no es verdadero de ningún objeto, es un elemento
de 0; dado que el concepto ser jefe del departamento de filosofía
de USC es verdadero de mí, y únicamente de mí, es un elemento del nú-
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mero 1; dado que el concepto ser mi hijo es verdadero de Greg y Brian
Soames y solo de ellos, es un elemento del número 2. La multiplicación
es definida como una adición repetida, la adición es definida como una
enumeración repetida y la enumeración es definida como una operación
realizada sobre conjuntos. De esta manera, la aritmética podía derivarse
de aquello que, de acuerdo a Frege, eran reglas puramente lógicas.
El sistema de Frege contenía una contradicción que fue descubierta en

1903 por Bertrand Russell y que llevó a este último a heredar la tarea de
reducir la aritmética a la lógica. Russell completó dicha tarea en Princi-
pia Mathematica (Russell y Whitehead 1910, 1911, 1913), valiéndose de
una versión más compleja de las ideas de Frege. Pese a que el resultado
fue exitoso en términos matemáticos, las complicaciones que Russell se
vio obligado a introducir resultaron ser filosóficamente costosas. Frege
soñaba con derivar las matemáticas de un puñado de verdades lógicas
autoevidentes y obvias, pero algunas de las complicaciones introduci-
das por Russell no resultaron ser ni verdades lógicas ni obviedades. Estas
complicaciones se lograron mitigar en reducciones posteriores, pero los
sistemas a los que se redujeron las matemáticas no eran sistemas lógicos
que gobiernan el razonamiento sobre cualquier tema, sino más bien ver-
siones de una teoría matemática elemental, conocida ahora como teoría
de conjuntos.
A pesar de ello, Principia Mathematica mostró el poder del análi-

sis lógico para abordar problemas filosóficos. En «Sobre el denotar»
(Russell 1905), Russell tuvo éxito argumentando que la forma lógica
de nuestros pensamientos suele encontrarse oculta bajo la forma gra-
matical de las oraciones que usamos para expresarlos. Russell tomó
Principia Mathematica como punto de partida y aplicó esta idea en
Nuestro conocimiento del mundo externo (Russell 1914) y en La filoso-
fía del atomismo lógico (Russell 1919b), textos en los cuales se valió de
conceptos básicos para establecer axiomas y definiciones de los que po-
dían derivarse porciones centrales de nuestro conocimiento cotidiano
y científico. El truco consistió en tomar nuestras afirmaciones cotidia-
nas y científicas, y asignarles condiciones de verdad que no requerían
algo que no pudiésemos saber. De esta forma, pensaba Russell, podía

www.elboomeran.com
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refutar el escepticismo filosófico mostrando cómo podemos tener co-
nocimiento del mundo.
G. E.Moore fue compañero deRussell en laUniversidad deCambridge

durante la década de 1890 y su colega profesional en los primeros años
del siglo XX. Al igual que Russell, sus preocupaciones giraban en torno
al escepticismo y al conocimiento. Para él, la filosofía debía partir del
conocimiento de las certezas del sentido común, por ejemplo, la certe-
za de que somos seres conscientes, con cuerpos materiales que habitan,
junto con otros seres similares, un universo anterior a y más grande que
nosotros. Dado que toda teoría del conocimiento debe construirse so-
bre este punto de partida, ninguna teoría escéptica que lo niegue puede
ser correcta. A diferencia de Russell, quien analizaba los contenidos de
las convicciones del sentido común para hacerlas consistentes con una
teoría escéptica del conocimiento, Moore conservó los contenidos ordi-
narios de nuestras convicciones y exigió que los análisis filosóficos del
conocimiento fueran consistentes con ellos.
Su otro gran interés fue la ética. Moore argumentó que, pese a que

ser bueno1 es el concepto central de la ética, este es indefinible y, de-
bido a ello, ninguna teoría ética puede ser probada o siquiera apoyada
por evidencia. Estas dos afirmaciones dominaron los debates éticos por
décadas, mientras que su tercera afirmación, que, a pesar de todo, algu-
nas verdades éticas importantes pueden ser conocidas, fue ampliamente
rechazada, lo que condujo al surgimiento del no-cognitivismo ético.
Russell y Moore alejaron a la filosofía británica del idealismo absolu-

to, una doctrina que sostenía que la realidad es de naturaleza espiritual y
que cada parte de lamisma es esencial para las demás.Moore sostuvo que
los idealistas confundían los objetos de la percepción con nuestra con-
ciencia de estos; por ejemplo, confundían el azul que vemos con nuestra
conciencia del azul. Utilizando la misma palabra ‘sensación’ para ambos,

1 La expresión ‘ser bueno’ traduce la expresión ‘goodness’. Como se aclarará más
adelante, aquello que para Moore es indefinible es la propiedad expresada por el pre-
dicado ‘bueno’ (‘good’). A lo largo del libro, y dependiendo del contexto, traduciremos
‘goodness’ como ‘bueno’, ‘ser bueno’ o ‘lo bueno’ en versalitas. Salvo indicación ex-
plícita, las notas a pie de página son notas de los traductores, no del autor.
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concluyeron que el mundo que percibimos no puede existir sin ser per-
cibido. Moore corrigió este error y ofreció una teoría de lo mental en la
que toda cognición nos relaciona con cosas externas a nosotros. Se valió,
además, de la teoría russelliana de la forma lógica paramostrar la falla en
el argumento de los idealistas de que cada parte de la realidad es esencial
para las demás.
Gracias a esto, la nueva aproximación analítica reemplazó a una vieja

escuela de filosofía especulativa. Las principales contribuciones de Frege,
Moore y Russell fueron: la invención de la lógica moderna, su utilización
en la filosofía de las matemáticas, una teoría del significado que podía
aplicarse a todo el lenguaje, la utilización del análisis lógico como herra-
mienta filosófica, la concepción de la ciencia y el sentido común como
puntos de partida para la filosofía y la separación de la ética de las otras
áreas de la filosofía. Pese a todas estas innovaciones, la meta tradicional
de la filosofía —alcanzar el conocimiento de las verdades más importan-
tes sobre el mundo— permaneció intacta.
Esta situación cambió en 1922, cuando el Tractatus Logico-Philoso-

phicus de Ludwig Wittgenstein inauguró una época en la que los pro-
blemas filosóficos fueron considerados problemas lingüísticos que de-
bían resolverse a partir del análisis del lenguaje. Mientras Russell fue
guiado por una visión sobre cómo tendría que ser la realidad para po-
der ser conocida, Wittgenstein fue guiado por una visión sobre cómo
tendrían que ser el pensamiento y el lenguaje para poder representar
la realidad de manera inteligible. Russell analizó las conexiones con-
ceptuales como conexiones lógicas; Wittgenstein redujo la posibilidad
metafísica y epistémica a la posibilidad lógica. Russell creía que la meta
de la filosofía era descubrir verdades y definiciones lógicas tales que, al
ser aplicadas a las afirmaciones de las matemáticas, la ciencia, y la vida
cotidiana, revelarían sus verdaderos contenidos;Wittgenstein creía que
no existían verdades filosóficas, ni verdades éticas, estéticas o religio-
sas. Para Wittgenstein, una oración que no es ni una tautología ni una
contradicción tiene significado solo si su verdad o falsedad está garan-
tizada por hechos elementales. Por ello, pensó, no hay preguntas que no
puedan ser respondidas ni proposiciones inherentemente misteriosas.
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Todo aquello sobre lo que podemos especular es materia de investiga-
ción científica. Dado que la filosofía no es una ciencia, su trabajo se
encuentra restringido a clarificar el pensamiento y el lenguaje.
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