
Unidad 2  Las preguntas de la Filosofía 

 

2. Las ramas de la filosofía
 

Más allá  de esta primera clasificación es posible 

establecer una división más detallada  de la  filosofía 

en distintas materias.   
 
 
 
 
 
 

3. La lógica 
 

3.1.  Cómo organizar  los razonamientos 

 
La lógica es la parte de la filosofía que estudia 
los razonamientos. 

 

Este estudio  es de especial importancia porque 

toda la filosofía  se basa en el uso de la razón. La 

lógica nos ayuda a comprender  cuándo un razona 

miento  está bien construido. Esto resulta  

fundamental para que podamos argumentar y 

organizar nuestros pensamientos  de forma adecuada. 

La lógica fue inicialmente desarrollada  por el  

filósofo  griego Aristóteles, hacia el siglo  IV a.C. 

Aristóteles consideraba  que la lógica  era una 

herramienta  al servicio  del  pensamiento,  y por eso 

creía que debía servir  como 
base para organizar nuestros  razonamientos  filosóficos.

 
El carácter instrumental de la lógica  explica  su 

utilidad  y su importancia. Se trata  de una disciplina    

muy valiosa,  que debemos  conocer  si  queremos 

pensar con rigor. Por este motivo, a menudo se ha 

considerado  la lógica como una disciplina  

preparatoria  para la filosofía.   En efecto, si queremos 

filosofar, primero debemos  aprender  a formular 

correctamente nuestros  razonamientos  para evitar 

errores. 

Sin embargo, es importante recordar que la lógica 

solo nos enseña cómo hay que organizar  los 

razonamientos  para que estos estén bien  formulados. 

La lógica  no nos puede decir si las afirmaciones que 

utilizamos  son verdaderas o falsas. Tan solo nos 

puede señalar si los razonamientos  que empleamos 

están bien estructurados o no. 
 

3.2.  La lógica y las falacias  La lógica  nos ayuda a 
detectar errores  en nuestros  razonamientos. Los 
razonamientos  que a primera  vista  parecen bien 
construidos, pero que en realidad son incorrectos, se 
llaman falacias.  La lógica nos enseña a detectar las 
falacias y a distinguirlas de los razonamientos  bien 
formulados. 

Esto puede ser muy útil, porque las falacias  son muy 

frecuentes en nuestras conversaciones ordinarias. Las 

falacias también aparecen a menudo en los discursos 

con los que otras personas 

tratan de convencernos de sus 

ideas. Si estudias lógica, podrás 

descubrir estos fallos. Así 

aprenderás a razonar 

adecuadamente y evitarás ser 

engañado con sofismas* y con 

argumentos incorrectos. 



 
 
ALGUNAS CUESTIONES LÓGICAS 

  ¿Cómo  debemos  organizar  una argumentación para que el 

razonamiento esté bien formulado? 

  ¿Cuándo podemos sacar legítimamente una conclusión a 

partir de unas premisas determinadas? 

  ¿Cómo podemos reconocer las falacias? 

  ¿Es  posible diseñar un lenguaje simbólico  que nos permita 

representar adecuadamente   nuestros razonamientos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•sofisma: falacia intencionada.  Un sofisma es un razonamiento 

incorrecto que se elabora intencionadamente con el propósito de  

confundir o engañar al interlocutor.



S.  La filosofía del conocimiento 
 

La filosofía  del  conocimiento   estudia   

cómo  conocemos  la  realidad.  Hay una 

diferencia    muy  importante    entre  

preguntarse   qué es lo que  existe  y 

plantearse   cómo conocemos  lo  que 

existe.   La metafísica  trata de contestar la  

primera  cuestión,  mientras  que la  

filosofía  del conocimiento  trata  de 

responder la  segunda. 
 

La  parte   de la  filosofía   que se plantea  

preguntas  acerca del  conocimiento se 

llama gnoseología. 

En  ocasiones   los filósofos   distinguen   

la gnoseología de la  epistemología. La 

epistemología    es la rama de la filosofía  

que trata  cuestiones   relacionadas con la  

ciencia. 
 

Aunque  a  veces estos  dos  conceptos   

se usan como  si fueran  sinónimos,  en 

rigor la gnoseología    es una disciplina   

más general que incluye  a la 

epistemología. 

La filosofía del conocimiento   nació en 

la antigua Grecia.  Los primeros  filósofos  

insistieron   en diferenciar   la apariencia  de 

la  verdadera realidad.  Las apariencias     

son a menudo    engañosas y distintas de 

la realidad. Solo podemos decir  que 

conocemos   algo  de verdad cuando 

somos capaces de ir más allá   de  lo  que  

parece para  captar   lo que  las cosas 

verdaderamente  son. Por eso tiene   

sentido   analizar   cuidadosamente    cómo 

conocemos. 

La gnoseología   es la disciplina    que se 

ocupa  de estudiar  el modo en que 

funciona  el conocimiento   humano.   Para  

ello presta  especial atención  a la manera    

en  que podemos    alcanzar    la  verdad  sin 

dejarnos  engañar  por  las apariencias. 

La mayor    parte  de las preguntas  

gnoseológicas  que se planteaban  los 

antiguos  filósofos  griegos tenían  relación  

con la distinción  entre apariencia y 

realidad. 

Hoy en día,  tras el desarrollo  de la 

ciencia  moderna,  los filósofos  del 

conocimiento   también    se hacen 

preguntas  acerca  del método  científico  

y de los límites de la  razón  humana   para 

comprender  la realidad. 

 
 
 

 
ALGUNAS   CUESTIONES  

GNOSEOLÓGICAS 
 

  ¿Cómo podemos captar  la verdadera  

realidad  y distinguirla  de las 

apariencias? 

  ¿Hasta qué  punto  podemos confiar  

en que  las ciencias descubren la 

verdad? 

  ¿Tiene límites  la razón humana?   ¿Es 
posible  cono 

cerlo todo con completa fiabilidad? 
 

  ¿Hay algún conocimiento  que sea 

absolutamente indudable? ¿O,  por el 

contrario,  siempre es posible 

encontrar  razones para dudar  de 

cualquier afirmación? 

  ¿Qué es la verdad? ¿Cómo podemos  

distinguir  lo verdadero de lo falso? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
6.La 
antropología 
filosófica 

 
La antropología  filosófica   se plantea  
preguntas  acerca del ser humano. 

 
Esta  rama   de la filosofía   trata de 

aclarar   cuáles son las características 

básicas  que todos  los humanos 

compartimos  y que, a su vez, nos 

distinguen de los  demás animales.   

Asimismo,  la antropología   filosófica  

analiza la relación que  hay entre  nuestro   

cuerpo  y nuestra  mente,  y examina  

preguntas acerca del  valor,  el  sentido   y la 

importancia   de las personas. 

La antropología,   entendida  como  el 

estudio  del ser humano, también    ha 

dado lugar a una  ciencia   llamada  

antropología  cultural. 
 

La antropología   cultural  estudia  las 
costumbres,  creencias y formas  de vi 

Da de  los  diferentes   pueblos 
que existen  en nuestro  
planeta. 

 
Como se basa en la observación  y el 

estudio empírico  de las culturas  

humanas,  la antropología   cultural  es una 

ciencia.  La  antropología  filosófica,  en 

cambio, no es una ciencia,  sino una rama 

de la filosofía,  ya que se ocupa de 

preguntas acerca del  sentido y la finalidad  

de los seres humanos. 

 

 

7.  La ética 

Todas las  ramas de la  filosofía  que hemos  

presentado  hasta ahora entran en el ámbito de  la razón   

teórica,  porque tratan cuestiones relacionadas  con el 

conocimiento.    La ética,  sin  embargo,   está en  el  

campo de la  razón práctica, porque se refiere a la  

acción  y no al  conocimiento. 
 

La ética es la  parte  de la filosofía  que se 
pregunta  sobre la moral. 

 
Al actuar, las personas orientamos  nuestra conducta  

de acuerdo con valores,  normas y criterios   que 

distinguen  lo que está bien de lo que está mal. Estas   

pautas  que diferencian   lo correcto  de lo incorrecto   

forman  nuestra moral.  Cada  persona tiene sus  propias 

reglas morales,  que están a menudo influidas   por el  

conjunto  de creencias y expectativas  que existen en 

la sociedad donde se vive. 

Existen  muchas   morales  diferentes,  que varían 

según las personas y las sociedades.  La moral  hace 

referencia a los valores y las preferencias que tenemos 

cada  uno de nosotros sobre lo que nos parece que 

está bien y lo que creemos  que   está mal. La  ética,   en  

cambio,  es una reflexión   teórica  sobre los 

fundamentos   de la moral. 

 
 
8. Filosofía política 

La política   se ocupa  de la organización  de la vida 

en común  y la convivencia. Esto puede analizarse   

desde dos perspectivas  diferentes,  la  ciencia política  y 

la  filosofía  política. 
 

La ciencia  política  estudia   la  sociedad   

mediante la observación  y la 

investigación empírica.   La filosofía  

política  trata sobre la legitimidad  y 

los principios  de justicia   de las 

formas de organización   política. 
 
La filosofía  política  se plantea más 
bien  cómo debería organizarse  la 
sociedad para que  reine   la  justicia y 
podamos convivir  satisfactoriamente. 



 
ALGUNAS  CUESTIONES   ÉTICAS 

 
  ¿Por qué debemos hacer el bien? 
 
  ¿Son  el  bien y el  mal  lo mismo  para todas  las 

personas? 
 
  ¿Por  qué hay tantas morales diferentes  si los se 

res humanos somos esencialmente iguales? 
 
  ¿Cómo debemos vivir si  queremos ser felices? 
 
  ¿Es  posible conocer cómo debemos actuar  usan 

do nuestra razón? 
 
  ¿Hay alguna norma universalmente  válida? 
 
  ¿Está justificado  que nos saltemos las normas en 

alguna situación? 
 
  ¿Quédeberíamos hacer con los criminales que no 

respetan la ley? 

 
 
 
 
 
 

ALGUNAS  CUESTIONES ANTROPOLÓGICAS 
 
  ¿Hay algún rasgo básico que nos diferencie  de los 

demás animales? 

  Teniendo en cuenta que cada persona es distinta de 

las demás, ¿existe algo que tengamos todos los 

seres humanos en común? 

  ¿Qué relación hay entre nuestro cuerpo y  nuestra 

mente? 

  ¿Tiene el ser humano algún propósito o meta que 

cumplir  en la vida? 
 
 
 
 
 

ALGUNAS   CUESTIONES  DE FILOSOFIA   POLITICA 

  ¿En qué consistiría  una sociedad justa?  ¿Es  posible 
alcanzarla en la realidad? 
 
  ¿Sería posible  una sociedad sin ejército,  sin poli· 

cía y  sin gobernantes? 
 
  ¿Quién debe  ejercer   el  poder  en la  sociedad? 

¿Por qué? 
 
  ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? 
 
  ¿Existen guerras justas? ¿En qué casos?



12.  La filosofía antigua 
 

12.1.  Las  preguntas acerca de la naturaleza
 

La filosofía antigua  comienza  con  el inicio  del 

pensamiento  racional  en Grecia,  y se extiende  hasta la 

caída de Roma  y el  triunfo  del  cristianismo.   En tre los 

filósofos   de la  Antigüedad   se encuentran   algunos de 

los más grandes pensadores   de la historia,   como  los 

griegos  Platón y Aristóteles. También pertenecen a 

esta  etapa  filósofos  romanos  como Cicerón, Séneca o 

Lucrecio. 

Como ya sabes,  la filosofía  occidental  tuvo su origen 

cuando los filósofos trataron  de averiguar  los 

principios   de las leyes naturales mediante  la inda 

gación  racional.   Esto sucedió  en las costas  de las 

colonias  griegas de Asia Menor,  hacia el  siglo  VI  a.c. 

Estos  primeros  pensadores  trataron  de respon der a 

las  preguntas  que se planteaban   mediante  la razón, 

rechazando las explicaciones   basadas   en las historias  

míticas y en las tradiciones. 

Los primeros  filósofos griegos  estaban interesados 

sobre todo por la naturaleza.  A estos pensadores,  que 

vivieron antes de Sócrates,  se les denomina 

presocráticos.  Entre  los más célebres  filósofos  

presocráticos  se cuentan figuras  como Pitágoras, 

Parménides,  Heráclito, Anaximandro  o Demócrito. 

Para   los filósofos   presocráticos,  la  realidad natural  

resultaba  asombrosa porque,  aunque  está  en 

permanente   cambio,  sigue siempre unas regularida 

des fijas. 

Los presocráticos   aspiraban   a aclarar el 

fundamento  del orden cósmico. Según creían,   la  

naturaleza   sigue  un orden prefijado  porque todo lo 

que conocemos  proviene   de un mismo  origen y 

obedece a unas leyes determinadas que la  razón 

humana   puede comprender. 

 
12.2.  El giro antropológico en la filosofía 

 
En el  siglo  V a.C. se produjo  un importante  cambio 

en la filosofía, cuando aparecieron  nuevas   preguntas  

que tenían que ver con el ser humano  y no con  la 

naturaleza. 

El  primero   que  empezó   a plantearse  cuestiones  de 

este tipo  fue Sócrates. Sócrates se hacía  preguntas   

acerca de cómo debemos comportarnos   o por qué 

debemos  obedecer  las leyes. A este cambio  en las 

preocupaciones de la  filosofía   se le denomina  el giro 

antropológico del siglo V a.C.,  porque está más 

interesado  en la ética  y la política que en la naturaleza. 

 
EL INICIO DEL PENSAMIENTO 

RACIONAL 

 

El  pensamiento   racional tiene  una  

ficha civil; se conoce su fecha y lugar 

de  nacimiento.   Es  en el siglo   VI antes 

de nuestra era, en las ciudades   grie 

gas del Asia  Menor,  donde surge una  

nueva   forma de reflexión,  totalmente 

positiva, sobre  la natura leza. Burnet  

menciona la opinión corriente  cuando 

señala  a este  respecto:  "Los  

filósofos jonios  han franqueado la vía 

que la ciencia,  a partir de este 

momento,  no ha tenido  más que 

seguir".  El  nacimiento de la 

filosofía,  en Grecia, determinaría,  

en consecuencia,   los inicios  del  

pensamiento científico; se podría 

decir: del pensamiento sin más. En la 

escuela  de Mileto,  por primera vez, el  

lagos se ha bría liberado del mito de 

igual  modo  que  las escamas se 

desprenden de los ojos del ciego.  Más 

que de un cambio  de actitud  

intelectual,   de una  mutación  mental, 

se trataría de una revelación  decisiva y 

definitiva: el descubrimiento de la 

razón. 

JeanPierre 
VERNANT: 

Mito y pensamiento en la 
GreciaAntigua. 

11. ¿Por qué  dice el autor  que  

el pensamiento    ra cional tiene  

"fecha  y lugar  de nacimiento"?   

¿Dón de y cuándo surgió la 

razón en oposición   a las ex 

plicaciones  míticas? 

12. En  el  texto  se menciona   a 

los "filósofos   jo nios" y la  

ciudad de Mileto.  ¿Sabes  dónde   

están Jonia  y  Mileto? ¿Qué  

pensaban    los filósofos  jo nios? 

Busca información  en: 

•  Jonia: 
www.tiching.com/6842
75 

•  Filosofía jónica:  
www.tiching.com/684276 

•  Escuela de Mileto: 
www.tiching.com/684277

http://www.tiching.com/684275
http://www.tiching.com/684275
http://www.tiching.com/684276
http://www.tiching.com/684277


Aunque  Sócrates   fue  un gran filósofo,  lo cierto  es 

que no escribió   ningún libro. Él creía   que   la  forma  

más adecuada de hacer filosofía  era mediante  el 

diálogo.  Sin  embargo,  sus discípulos   y seguidores  sí 

escribieron   importantes obras filosóficas. 

Después   de Sócrates,  su discípulo   Platón  elaboró  

un completo  sistema filosófico   que abordaba   

cuestiones  acerca  del  mundo  y la naturaleza,   pero 

también   acerca del  hombre  y la sociedad. 

Lo mismo   hizo  Aristóteles,   discípulo  de Platón,  

cuyas obras constituyen una síntesis   de todos  los 

saberes de la  Antigüedad. 
 

12.3. Las ideas clave del pensamiento  griego
 

Existen  importantes    diferencias   entre  las 

propuestas  filosóficas   de los distintos   pensadores   

griegos.  Sin embargo,  todos  ellos comparten  una 

serie de ideas,  típicas  del pensamiento  griego,  que 

debes recordar: 

•   La naturaleza  es ordenada,   regular y previsible,   
y su funcionamiento   pue 

de ser investigado   racionalmente. 
 

•   El  universo  ha existido  desde siempre  dentro 

de un orden temporal  que, como los ciclos  de la 

naturaleza,   es regular y se repite  periódicamente. 

•   El ser humano  es parte  de la  naturaleza,    por 

lo que para  comprenderlo es necesario   analizar   

sus tendencias   naturales. 

•   La ética   está  encaminada  a orientarnos   para 

alcanzar una vida buena y feliz.   Para  ello  

debemos  emplear  la  razón, que nos orienta  en 

la elección de nuestro  comportamiento. 

•   La felícidad  solo puede conseguirse en 

sociedad,  por lo que la ética  y la política   están  

íntimamente   unidas y no pueden separarse. 

•  Vivir  en sociedad forma  parte  de la naturaleza  

humana, ya que los seres humanos  solo  pueden 

desarrollarse  y vivir   en plenitud   conviviendo  

con los demás. 

La etapa final   de la filosofía  antigua  se desarrolla  

tras la  muerte  de Ale jandro  Magno  (a finales   del 

siglo IV a.C.). Esta es la  época  del helenismo*, donde 

la principal    preocupación  de la filosofía era la ética 

individual. 

En este período se desarrollaron  diversas 

corrientes  de pensamiento  in teresadas   en ofrecer un 

camino  adecuado para encontrar  la felicidad  perso 

nal.  Algunas    de las escuelas   filosóficas  más 

destacadas de esta época fue ron  el epicureísmo  y el 

estoicismo. 

 
 

LA FILOSOFÍAGRIEGA SE 
PREGUNTA... 

 
  ¿Por  qué  ta naturaleza   
muestra  un orden  regular? 

 
  ¿Cómo podemos   explicar   

tos cambios  que  se  pro 

ducen   a  nuestro   

alrededor?   ¿Responden    a  

algún orden  comprensible? 

  ¿De  qué  está  hecho  todo  to 
que  existe? 

 
  ¿Cómo debemos  actuar  para 
alcanzar   la felicidad? 

 
  ¿De  qué  forma  debe  
organizarse   la  sociedad? 

 
  ¿En  qué  consiste   la  

justicia?   ¿Y  el  bien?  ¿Y  ta 

be lleza?  ¿Estos  conceptos    

significan    lo  mismo  para 

todas  tas personas? 
 
 
 
 
 
 
 

*Helenismo:      es  la  época    

histórica     posterior     a  la 

muerte    de  Alejandro    

Magno.   Se  trata   de  un  pe 

ríodo  caracterizado    por  el 

dominio    de  los  reyes, que  

supuso   el final  de  la  

experiencia     democrática en  

Grecia.     La filosofía    

helenística    se  prolongó 

hasta   el  Imperio   romano. 

 
 
 
 

IMPORTANTE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<I Para   el pensamiento   griego  la felicidad   solo  

puede   al canzarse   participando    activamente   en 

la vida polltica  y social.  Ágora de Atenas  y, al  fondo,   

la Acrópolis. 


