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I. Identificación 

1. Nombre de la asignatura: SeminarioComplementario: Wittgenstein y la naturaleza 

de la filosofía. 

2. Semestre en que se dicta: Segundo semestre 2011 

3. Programas a los que se dicta: 

4. Horario: Martes 18:00 a 20:50 

5. Sala: 

6. Profesor: Guido Vallejos 

 

II. Descripción 

La influencia de Wittgenstein en la filosofía contemporánea es un hecho obvio. Su 

influjo es manifiesto no solo en la filosofía analítica, sino también en la filosofía 

continental. Generalmente, Mayoritariamente, sus comentadores afirman que el aporte de 

Wittgenstein consiste en que propuso una nueva forma de hacer filosofía. Sin embargo, 

no es fácil determinar con precisión cómo Wittgenstein entendía la naturaleza de la 

filosofía. Un punto de partida para comprender el pensamiento de Wittgenstein en este 

respecto es examinar con algún detalle el vínculo estrecho que dicho autor estableció 

entre la actividad filosófica y el lenguaje.  

La reflexión que Wittgenstein hizo sobre el lenguaje no estaba orientada a la 

formulación de una teoría del lenguaje o de establecer las condiciones que permiten 

individuar las propiedades esenciales del lenguaje, sino más bien tenía como propósito 

mostrar de qué manera los filósofos, transgreden la gramática subyacente a los usos del 

lenguaje. Dentro de los problemas abordados por Wittgenstein adquieren especial 

relevancia aquellos relativos al vocabulario mental, especialmente aquellos que provocan 

los filósofos cuando intentan dar cuenta de las características que definen estados 

internos, tales como creencias, deseos, por una parte, y sensaciones o datos de los 



sentidos, por otra. El examen que hace Wittgenstein de dichos problemas está 

frecuentemente asociado a temas pertenecientes al ámbito del lenguaje ―tales como el 

significado y el aprendizaje lingüísticos―, que estaban a la base de su concepción del 

análisis filosófico. No obstante, y siempre en una relación de dependencia con el contexto 

del análisis, es posible encontrar, especialmente en su obra posterior, observaciones 

valiosas acerca del conocimiento, la acción y la percepción. 

Siguiendo los contenidos de las dos obras que Wittgenstein destinó para su 

publicación ―Tractatus Logico-Philosophicus e Investigaciones Filosóficas―, las bases 

de una gramática pueden establecerse en forma sistemática, siguiendo el modelo de la 

lógica, en forma sistemática o mediante numerosas descripciones que pongan de 

manifiesto el complejo tejido de relaciones existentes en los usos ordinarios del lenguaje 

en su contexto. Uno esperaría que la gramática propiamente tal constara de reglas que 

permitieran juzgar las proferencias como significativas o sinsentidos. Sin embargo, para 

Wittgenstein, la formulación de esas reglas constituye un sinsentido. 

De acuerdo a la visión de Wittgenstein, la práctica de la filosofía ha consistido 

fundamentalmente en intentar fijar significados a ciertas palabras consideradas 

filosóficamente importantes, sin considerar las determinaciones sintácticas o situacionales 

de sus diversos usos. Si un filósofo ha transgredido la gramática, profiriendo, en 

consecuencia un sinsentido, la única manera de sacarlo de su error no es apelar a una 

regla o a algún criterio específico de significación teóricamente fundado, sino mostrarle 

como el lenguaje efectivamente funciona. 

El tema central del Seminario es examinar el vínculo entre el lenguaje y la 

actividad filosófica, con especial énfasis en las consecuencias que se siguen del 

tratamiento que Wittgenstein hace de ese vínculo para algunos temas centrales de la 

filosofía de la mente y del lenguaje. Se intenta lograr ese objetivo mediante la lectura de 

los dos textos que Wittgenstein elaboró expresamente con la intención de publicarlos: el 

Tractatus Logico Philosophicus y las Investigaciones Filosóficas.  

En su primera parte el seminario consistirá en una lectura inicial del Tractatus y de 

las Investigaciones ―, especialmente aquellos en los que Wittgenstein critica sus errores 

de apreciación respecto a la concepción del lenguaje que sostuvo en su primera obra. 

Dicha lectura se complementará con referencias a los escritos de Wittgenstein no 

destinados a publicación y que se editaron póstumamente. La segunda parte consistirá en 

una presentación y discusión de algunos de los escritos de los intérpretes más 

representativos de la obra de Wittgenstein.  



 

III. Objetivos 

Al finalizar el seminario se espera que el estudiante sea capaz de: 

1. Comprender los contenidos y estructura del Tractatus Logico Philosophicus y 

las Investigaciones Filósoficas de L. Wittgenstein. 

2. Identificar la relación entre las visiones del lenguaje y la actividad filosófica en 

los pasajes relevantes de esos textos.  

3. Inferir las consecuencias que se siguen de la concepción de la filosofía de 

Wittgenstein para algunos de los temas clásicos de la epistemología, la 

filosofía del lenguaje y la filosofía de la mente.  

4. Identificar las características que diferencian las disputas centrales entre 

algunos comentadores importantes de la obra de Wittgenstein, especialmente 

en los temas señalados en el objetivo anterior. 

5. Evaluar dichas interpretaciones sobre la base de su comprensión de los textos, 

lograda en los objetivos 1 y 2. 

 

 

IV. Contenidos. 

1. Introducción: las influencias de Russell y Frege en la gestación del Tractatus. 

(Notas sobre lógica y Cuadernos: 1914 -1916) 

2. El Tractatus Logico Philosophicus y la filosofía como crítica del lenguaje. 

3. Aspectos del Tractatus revisados por Wittgenstein después de 1929. (Gramática 

Filosófica y Observaciones Filosóficas) 

4. Las Investigaciones Filosóficas: ¿Una nueva visión del lenguaje o una nueva visión 

de la filosofía witgensteiniana? 

5. Sobre la Certidumbre: ¿Hay un tercer Wittgenstein? 

 

IV. Evaluación 

• 20 % presentación oral con handout o PPT. 

• 40 % dos temarios  

• 10% proyecto de paper final 

• 30% paper final 
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