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SESION 7 
 

LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 
 
I. CONTENIDOS: 

1. La época contemporánea de la filosofía. 
2. El positivismo. 
3. El materialismo dialéctico. 
4. El pragmatismo. 
5. La fenomenología 
6. El existencialismo. 
7. El neopositivismo. 

 
II. OBJETIVOS: 
Al término de la Sesión, el alumno: 

 Identificará el contenido de la filosofía contemporánea conociendo: el positivismo de 
Augusto Comte, la dialéctica de Marx, la fenomenología del Husserl y el 
existencialismo de Kierkegaard y Jean Paul Sartre. 

 Identificará los autores y las tesis principales del neopositivismo. 
 
III. PROBLEMATIZACIÓN: 
Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas. 

 ¿Recuerdas los antecedentes históricos de la revolución rusa de 1917? 
 ¿Qué significa el término deshumanización? 
 ¿Por qué afirmamos que las personas “prácticas” encuentran soluciones viables? 

 
IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO: 
1. 1. La época contemporánea de la filosofía. 
Es la época correspondiente a los siglos XIX y XX en Europa y América de donde salieron 
importantes aportaciones de diversos pensadores. Esta filosofía al principio fue una reacción 
contra el sistema de Hegel y se continuaron algunos de sus planteamientos.  
 
Esta oposición esta también vinculada con las situaciones económico sociales de la Revolución 
industrial; el positivismo de Comte también contrario a Hegel rechaza la metafísica y el saber 
absoluto, pretende implantar un saber positivo para una mejor organización política-social.  
 
Una reacción más radical contra Hegel fue el Marxismo –aun cuando esta corriente conserva 
rasgos de la filosofía crítica. El Marxismo es un materialismo opuesto al idealismo absoluto, sin 
embargo, tiene la fundamentación lógica de la dialéctica Hegeliana. Para Marx la filosofía no es 
solo una descripción de la realidad, sino que hay que transformarla. Todos los filósofos de este 
tiempo pretenden analizar y describir la existencia del ser humano en el mundo mediante la 
experiencia personal lo que viene a generar una gran diversidad de enfoques, que es característico 
de esta filosofía. 
 
En esta época nace un nuevo pensamiento filosófico que se llamo neopositivismo lógico. Rechaza 
la metafísica y se interesa por la lógica y la filosofía de la ciencia, así como le da importancia al 
lenguaje como objeto de la filosofía. Se distingue, además por su concepción de la filosofía como 
una actividad que consiste en el análisis lógico del conocimiento científico por medio del lenguaje 
que es como se puede expresar y difundir el conocimiento.  
 
La filosofía contemporánea contiene una variedad de enfoques producidos por las crisis de los 
sistemas político-económicos así como el desarrollo de las ciencias formales, naturales y humanas. 
Que han determinado los planteamientos y problemas que abordan los filósofos de nuestra época. 
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2.1. El positivismo. 
Se origina en la primera mitad del siglo XIX por Augusto Comte (Francia, 1798-
1857), un reformador  que decía que una sociedad se define por su desarrollo 
intelectual que ha alcanzado. Este hombre considera que la filosofía es el 
fundamento de todo orden social. Para él la historia de la sociedad ha estado 
controlada por la historia del espíritu humano. Comte considera haber 
descubierto la ley fundamental del progreso, desarrollo del espíritu y la utiliza 
como pilar de su sistema filosófico.  
 

Establece la ley de los tres estado, la cual se considera el principio de la ley positiva y en ella se 
manifiesta la evolución del espíritu en tres estados: el teológico o ficticio, el metafísico o abstracto y 
el positivo o científico. 

1. Estado teológico 
 

Corresponde a la infancia de la humanidad, cuando se pregunta el 
porqué de todas las cosas, atribuyéndole explicaciones por agentes 
sobrenaturales, externos y ocultos. Se subdivide en tres categorías: 
Fetichismo: se dota de animación a las cosa materiales 
otorgándoles poderes mágicos o divinos, explicando  los cambios de 
la naturaleza. 
Politeísmo: se cree que los dioses causan los procesos naturales. 
Monoteísmo: se tiene un solo dios omnipotente que gobierna le 
universo. 

2. Estado metafísico 
 

Se indaga el porqué de las cosas donde se pretende conocer las 
esencias de las cosas, se sustituyen los entes sobrenaturales por 
abstracciones mentales. 

3. Estado positivo 
 

Esta es la última etapa  del espíritu humano. El estado positivo es 
alcanzado cuando ya no se aspira a tener un conocimiento absoluto o 
explicación del origen y sentido del universo. El ser humanismo se 
limita a observar los hechos de la experiencia y los describe, 
descubriendo a si mismo, las leyes que rigen su comportamiento. 

 
Así aparece la filosofía positiva como el sistema universal de conocimientos científicos lo que la 
hace una filosofía científica. Su principio y carácter fundamental es contemplar los fenómenos 
como sujetos a leyes, descubrir cuales son esas leyes y reducirlas al menor número que se pueda. 
La filosofía positiva no solo aspira a dominar la naturaleza sino a predecirla. Su frase es: “Saber 
para prever con el fin de proveer”. 
 
3.1. El materialismo dialéctico. 
Considerada como la filosofía del marxismo apareció a mediados del siglo XIX. Las tesis  
fundamentales de esta filosofía fueron elaboradas por Carlos Marx (Alemania, 
1818-1883) y F. Engels (Francia, 1820-1895) y desarrolladas por Lenin. Se define 
como la ciencia de las leyes generales del desarrollo de los fenómenos objetivos 
de la realidad y del proceso del conocimiento. Es un revolucionario método de 
conocimiento y transformación de la realidad. Según Marx, los filósofos hasta ese 
momento no habían hecho más que interpretar el mundo, pero lo más importante 
es cambiarlo. 
 
Los fundamentos de este pensamiento filosófico se encuentran en la dialéctica de Hegel y en el 
materialismo de Feuerbach. Estos filósofos insertan la dialéctica en el desarrollo material y 
consideran a este desarrollo como el fundamento de toda evolución social. El concepto central que 
se maneja es el de materia y se refiere a la realidad objetiva como tal.  
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La realidad objetiva percibida por nuestros sentidos es lo único que existe. El espíritu o razón 
tampoco existe es una propiedad de la materia. La conciencia es el producto superior de la 
materia. La materia solo existe como movimiento dialéctico, es dinámica, tiene una evolución y 
tiene un progreso. En este sentido la realidad es dialéctica y el universo se entiende como una 
agrupación de actividades dialécticas que se orientan a la negatividad como elemento generador y 
promotor. La naturaleza no se distingue del movimiento pues le es propio, consustancial. El mundo 
es un permanente devenir.  
 
Así surgen las leyes de la dialéctica, las cuales tienen un estilo objetivo, de forma que ellas 
gobiernan a todos los objetos sin distinción. Se conocen con el nombre de: 
1. Ley de la unidad y lucha 
de contrarios. 

 El origen del movimiento se apoya en que Todas las cosas y 
sucesos tienen opuestos o contrarios a los cuales están unidos y 
en constante lucha de movimiento. La lucha de contrarios es la 
esencia de la dialéctica. 

2. Ley de los cambios de 
cantidad a cualidad y 
viceversa. 

 La cantidad y la calidad se transforman incesantemente una en 
otra. Esta ley acentúa el desarrollo como un cambio radical que 
impacta las propiedades internas de las cosas.  

3. Ley de la negación de la 
negación. 

Preside los cambios de la naturaleza, los cambios son siempre 
ascendentes generándose en sucesión de triadas: a) Tesis     --  
Afirmación, b) Antítesis     --  negación, c) Síntesis    --    negación 
de la negación 

 
La vida se engendra por el movimiento ascendente de la materia, la evolución espontánea 
desemboca en el hombre, y en el hombre el cerebro que produce los pensamientos que refleja el 
movimiento exterior. La evolución del hombre esta bajo la influencia de la dialéctica, es racional y 
progresiva lo que convierte a la historia en una ciencia controlada por la dialéctica de producción 
material. 
 
4.1 El pragmatismo. 
Es un movimiento filosófico nacido en Estados Unidos e Inglaterra. Este término de pragmatismo lo 

introdujo William James (Estados Unidos, 1842-1910) para referirse a una obra de 
Charles  Sanders Pierce en su ensayo “Cómo hacer claras nuestras ideas”. Para 
Pierce pragmatismo es lo útil, lo que aprovecha, lo que tiene un valor práctico. Para 
él el pensamiento tiene que producir hábitos de acción, de este modo las ideas 
tienen valor porque nos orientan a la acción y no por el conocimiento teórico que 
puedan tener.  
 
William James sostuvo que las ideas son los instrumentos para dominar las 

dificultades de la vida, por ello se impone quien tiene las mejores ideas. Así que el propósito de 
nuestras ideas no es el de explicar una realidad en que vivimos sino el de construir con la materia 
bruta que existe un mundo mas habitable y práctico. Para james una idea es verdadera cuando se 
puede verificar en la práctica, cuando es útil y aporta un valor a la vida del ser humano. En el 
pragmatismo la verdad se reduce a la utilidad que tiene y hace que el conocimiento dependa de lo 
que exige la acción. 
 
Para John Dewey (Estados Unidos, 1859-1952), es verdadera cualquier idea que 
manifieste ser un instrumento útil para luchar por la vida, pues entre animales se 
defienden con garras y dientes y los hombres se defienden y atacan con sus ideas. 
Dice que el conocimiento es un instrumento forjado por el hombre para adaptarse al 
medio.  
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El pensamiento parte de dificultades, y no pretende la verdad sino generar hipótesis cuya 
veracidad estará en su garantía pragmática. A esta propuesta de Dewey se llama Instrumentalismo 
y se define como la doctrina en que  necesitamos dominar las nuevas circunstancias para tener 
nuevos conocimientos, cuando tenemos un problema y no sabemos como resolverlo porque no 
basta lo que ya conocemos 
 
5.1. La fenomenología. 
Es la doctrina creada por Edmund Husserl (Alemania, 1859-1938) que tiene por 
objeto de estudio  los fenómenos de la conciencia para explicar a través de ellos todo 
lo demás. Para esta doctrina la realidad se reduce  a fenómenos. La palabra 
“fenómeno” significa en este apartado “lo que percibimos”. Esta ciencia dice que los 
fenómenos se presentan con elementos extraños y que para llegar a las cosas 
mismas “a la esencia” se propone el método de la reducción fenomenológica. 
 
La cual es una forma de realizar la filosofía a través de la cual se pasa de creer en la existencia 
real del mundo a considerar todas las cosas como puro fenómenos. La reducción busca quitar los 
elementos extraños para quedarse con la esencia pura de lo aparecido. Y se llega a eso por medio 
de una serie de reducciones como: 

1. La reducción externa que elimina la existencia del mundo más allá de los fenómenos y 
también hace a un lado los conocimientos científicos y filosóficos que se han acumulado 
con el tiempo. 
2. La eidética deja a un lado cualquier elemento concreto y accidental y se queda con la 
pura esencia. 
3. La reducción trascendental elimina la existencia peculiar del sujeto cognoscente como 
de los actos psíquicos inherentes al proceso de conocer. 

 
De esta manera se hacen a un lado los sucesos del mundo externo, lo que dice la ciencia y 
experiencias psicológicas, con el fin de indagar lo que se da antes de cualquier creencia o juicio. 
Sin embargo la reducción llevada al extremo nos lleva a concluir que hay algo de lo que no se 
puede prescindir, el sujeto, ya que el fenómeno exige un sujeto ante quien mostrarse y ese sujeto 
es la conciencia. 
 
Así podemos decir que toda conciencia es conciencia de algo, y se proyecta siempre a un objeto a 
esto se le llama intencionalidad. Por otra parte la conciencia no puede ser conocida por sí misma. 
Sólo se conoce en relación a un objeto y si el objeto se reduce a su aparición en la conciencia, 
entonces la conciencia se reduce al acto de referirse al objeto en que se manifiesta. Por ello la 
conciencia debe quedarse con lo dado como tal y el valor del conocimiento esta en obtener la 
pureza de lo que la conciencia nos da. Así que son los fenómenos de la conciencia las bases 
desde donde se explica la verdad. 
 
6.1. El existencialismo. 
Es la corriente filosófica surgida en el siglo XX a raíz de la crisis espiritual desencadenada por las 
catástrofes históricas manifestadas en las dos guerras mundiales, que hundieron a la humanidad 
en el fracaso, la angustia, la inseguridad y el desconcierto. Rechaza cualquier teoría abstracta en 
relación con la realidad objetiva, separada del ser humano y pone su atención en la 
existencia individual, en el hombre concreto que vive en relación con las cosas y los 
demás hombres. 
 
Este movimiento tiene como antecedente el pensamiento de Sören Kierkegaard 
(Dinamarca, 1813-  1855) discípulo de Hegel.  
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Para él la existencia es ante todo un existente, un hombre que esta aferrado al mundo y a su 
cuerpo, con la responsabilidad de ser y de hacerse a si mismo; es un hombre cuyo ser consiste en 
la libertad de la elección. Así mismo, para Kierkegaard, la filosofía es: una decisión y no una 
especulación, es una afirmación de existencia y no una descripción de esencias. Los filósofos 
existencialistas más importantes son Martín Heidegger (1889-1976), Kart Jasper (1883-1980). 
Gabriel Marcel (1889-1973) y Jean Paul Sartre (1905-1980). 
 
Todos ellos se oponen al idealismo y su finalidad es describir la situación existencial del hombre. 
Cada uno propone visiones muy subjetivas de la vida, lo que da lugar a diferentes tipos de 
existencialismo. El existencialismo gira en torno al hombre y lo pone como punto de referencia de 
todas las relaciones que forman el mundo. El mundo sin el hombre no tendría sentido. El 
existencialismo conduce a la subjetividad y anula la realidad impersonal. Para este pensamiento 
filosófico lo autentico, lo verdadero no es la totalidad del universo sino la persona, la existencia 
humana, el yo, pero un yo que no se puede reducir a pensamiento sino un yo libre que consiste en 
la capacidad de decidir y elegirse a si mismo. 
 
Por otra parte la existencia es en si la realidad individual, el yo concreto y en el mundo. La 
existencia toma en cada persona determinaciones diferentes. El existir es un modo de ser en el 
mundo. Las demás cosas no pueden existir, sólo existen los hombres. Tienen la libertad de ser lo 
que quieran y pueden legar a tener conciencia de su existencia. La existencia es la capacidad que 
tiene el hombre de crear su propio futuro, lo que precede a la esencia. Así que la esencia se va 
configurando por la manera en que el ser humano se relaciona con el mundo, entonces la esencia 
fluye de la existencia.   
 
La realidad existencial del hombre le da tanto libertad como responsabilidad. Libertad para vivir 
como un objeto y vivir superficialmente; o buscar su propio camino formándose en cada uno de sus 
actos. El hombre es el producto de su propia y absoluta libertad. Debe asumir la responsabilidad 
de todo lo que ha hecho en su historia, una libertad subjetiva no social. Los filósofos 
existencialistas pretenden aclarar el hecho de ser un hombre que origina su propia vida a través de 
una elección responsable y libre.  
 
7.1. El neopositivismo. 
Es un movimiento filosófico del siglo XX que tiene las siguientes características: Una tendencia 
empirista referencial a Hume. Tiene una especial atención al estudio del lenguaje. Tiene la 
convicción de que la filosofía no es una teoría sobre el mundo sino una actividad de elucidación. 

No es una doctrina definida pues se le nombra como empirismo lógico o filosofía 
analítica, ya que tiene rasgos comunes y aspectos diferentes. Se presentará esta 
filosofía mediante tres corrientes básicas: el Atomismo Lógico, la Filosofía del 
Círculo de Viena y la Filosofía Analítica. 
 
El atomismo lógico es la corriente basada en el pensamiento de Bertrand Russell 
(Reino Unido, 1872-1970) y Ludwing Wittgenstein (Austria, 1889-1951) quien 
tiene la idea de un mundo indivisible donde no hay elementos aislados. Conciben 

el mundo como una totalidad compuesta por hechos. Hechos atómicos y 
molecurales. El hecho atómico es el más simple y es pensable. Los 
atomistas afirman la correspondencia entre el lenguaje y el mundo. Y 
entonces su analizamos el lenguaje conoceremos la constitución de la 
realidad. 
 
Los elementos que componen un hecho se les llamo átomos lógicos, a los 
que se les considera los componentes últimos del universo.  
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Para el atomismo lógico el mundo es una gran diversidad infinita de elementos separados: los 
átomos son lógicos que se conocieron mediante el análisis del lenguaje. 
 

El círculo de Viena era un grupo de filósofos, matemáticos, físicos, sociólogos y 
lingüistas que trataban cuestiones lógicas y epistemológicas junto al maestro de la 
universidad de Viena Moritz Schlick (Alemania, 1882-1936). Su intención era dar 
más rigor y exactitud a las investigaciones filosóficas. Los pensadores que integran 
este círculo fueron Moritz Schlick, Rudolf Carnal, Otto Neurath, Frederick Waismann, 
Alfred Ayer, Víctor Kraft entre otros.  
 

Uno de sus objetivos básicos era que deseaban aplicar a la filosofía las severas exigencias del 
pensamiento científico, en lo que se refiere a la claridad y precisión, el rigor lógico y la 
fundamentación suficiente. No aceptan el apriorismo, así que las proposiciones tienen valor si 
están sustentadas por los hechos. Eliminan la metafísica tradicional, puesto aceptan una realidad 
por encima de la experiencia sensible. Retoman el alcance del conocimiento en relación con el 
alcance del lenguaje. 
 
Por lo que ellos distinguen entre enunciados formales y empíricos. Los primeros no dicen nada 
respecto del mundo y los segundos dicen lo que sucede en el mundo. Los enunciados metafísicos 
son imposibles de verificar. Los neopositivistas lógicos relacionan el significado de un enunciado 
con las circunstancias que lo hacen verdadero o falso. 
 
La Filosofía Analítica es una corriente derivada del neopositivismo lógico con un rechazo a la 
metafísica y rechazo al la especulación filosófica. Así que para ellos la filosofía consiste en el 
análisis y la clarificación de los conceptos utilizados por la ciencia. Para ello la filosofía no posee un 
objeto de estudio, su finalidad es: redefinir los métodos científicos, aclarar los conceptos de la 
ciencia, distinguir las argumentaciones científicas correctas de las incorrectas y sobre todo, 
examinar los enunciados para determinar si posen o no significado y de qué tipo, es decir, si son: 
proposiciones sobre hechos, reglas lógicas o expresiones emotivas.  
 
Se interesan en el estudio del lenguaje, abandonando la tesis de la correspondencia lógica entre el 
lenguaje y la realidad. Para ello la función del lenguaje es describir la realidad, así como persuadir, 
manifestar emociones, despertar sentimientos, promover acciones y valorar, entre otros. Cada 
función del lenguaje tiene sus propias reglas y usarlas de manera equivocada crea dificultades. 
 
 


