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  La presente obra es una amplia y ambiciosa compilación de artículos 

reunidos bajo el título de “Filosofía Anglosajona”. Decimos amplia y ambiciosa 

pues contiene todas aquellas problemáticas y corrientes filosóficas que 

comprenden el conjunto de la Filosofía Anglosajona, desde las doctrinas de los 

modernos como Locke y Hume, pasando por el desarrollo de la filosofía de la 

ciencia en manos de Popper o Feyerabend, hasta llegar a las propuestas más 

actuales centradas en la filosofía del lenguaje, de la mente y de la acción en 

manos de autores como Searle o Rorty. Ciertamente, la obra comprende un 

análisis pormenorizado de los desarrollos de la Filosofía Anglosajona en el 

terreno de la filosofía política, del lenguaje, de la ciencia, de la lógica, de la 

mente y de la acción. El autor podría preguntarse cuál es el denominador común 

de todos estos desarrollos, incluso si es que existe alguno. En la introducción del 

libro el mismo director, Michel Meyer, nos da la respuesta: “un mismo espíritu 

anima a los pensadores y atraviesa a las filosofías de las que nos vamos a 

ocupar: se encuentran en ellos una cierta concepción del rigor, un cierto estilo 

de argumentación de los problemas […] Por otra parte se encuentran 

preocupaciones y una metodología semejantes en un Wittgenstein o un Popper, 

como en muchos otros huidos de las persecuciones alemanas, que prefirieron 

vivir en el país de Locke antes que morir en el de Heidegger. Sabemos hasta que 

punto el ideal de tolerancia y de apertura caracteriza al universo angloparlante 
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desde hace siglos, el escepticismo constructivo de un Hume o, más irónico el de 

un Russell, con sus maravillosas expresiones filosóficas”. Es decir, una cierta 

manera de hacer filosofía, un cierto método, y una preocupación política 

íntimamente relacionada con la libertad y la tolerancia humana son dos de las 

características de aquel espíritu de la filosofía anglosajona del que nos habla 

Meyer. 

 La obra consta de una introducción a cargo del director, Michel Meyer, y 

de  seis capítulos a cargo de distintos autores provenientes de universidades de 

Francia, Portugal y Bélgica. Los dos primeros capítulos están centrados en la 

filosofía moderna, especialmente la filosofía del empirismo, y en la filosofía 

moral y política condensada en las escuelas del contractualismo y el 

utilitarismo. El capítulo tercero enuncia las problemáticas referidas a la filosofía 

del lenguaje desde el punto de vista de los desarrollos de la semántica y la lógica 

hasta la pragmática; y de la filosofía de la ciencia, tanto en relación empirismo 

relativo de Quine como a los desarrollos de los autores postquineanos, 

principalmente centrado en la discusión del realismo y anti-realismo. El 

capítulo cuarto desarrolla la corriente filosófica del Pragmatismo. El capítulo 

quinto retoma la problemática de la filosofía de las ciencias desde el punto de 

vista histórico para arribar, así, a la crítica del positivismo y el empirismo. El 

capítulo seis se concentra en las problemáticas más actuales relacionadas con la 

filosofía de la mente, el cognitivismo y la inteligencia artificial. En suma, todos 

los capítulos responden al objetivo de analizar de manera abarcativa los amplios 

desarrollos de la Filosofía Anglosajona desde un punto de vista temático, 

aunque también histórico. La obra comienza con la época moderna y evoluciona 

hasta nuestros días mostrando las coincidencias idiosincráticas de los 

planteamientos como también las diferencias que, sin ir más lejos, los mismos 

autores determinaron con sus seguidores o antepasados. 

 Michel Meyer, autor del primer capítulo, señala el nacimiento de 

empirismo mostrando su deuda con la herencia cartesiana. Así, despliega los 

planteos de Locke, Hume y Berkeley, principalmente en relación a la búsqueda 

de una naturaleza humana que de cuenta de sus capacidades y sus límites, el 

problema de la consciencia y del yo, para concluir sintetizando los aportes 

relevantes del empirismo a la totalidad de la Filosofía Anglosajona. 
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 El segundo capítulo a cargo de Simon Goyard-Fravre de la Universidad 

de Caen, tematiza la filosofía moral y política presente en la modernidad y hasta 

nuestros días. En principio se trabaja la filosofía del contractualismo inglés de 

Locke y Hobbes, pasando por Hume y Rousseau, para alcanzar, luego, una clara 

exposición de sus principales críticas a partir de Burke. En la segunda parte se 

exhiben las tesis princípiales de la corriente utilitarista desde sus inicios con 

Jeremy Bentham a Henry Sidwick, pasando por Stuart Mill, con la intención de 

poner de relieve las coincidencias y disidencias de los planteos y extraer las tesis 

principales que serán continuadas con revisiones por los pensadores 

contemporáneos. De esta manera, sobre el final del capítulo,  el texto está 

centrado en los desarrollos del terreno de la política y la filosofía de derecho en 

manos de los norteamericanos Richard Rorty y John Rawls. 

 El capítulo tercero, se encuentra dividido en cinco secciones y cada una 

de ellas está escrita por diferentes autores. La primera sección, en manos de 

Françoise Rivenc, trabaja la filosofía del atomismo lógico mostrando 

especialmente las relaciones entre filosofía, lógica y lenguaje. La sección 

segunda, cuyo autor es Jacques Bouveresse de la Universidad de Paris, analiza 

de manera pormenorizada las problemáticas existentes en la filosofía del primer 

y segundo Wittgenstein. La tercera sección del presente capítulo, escrito por 

Paul Gochet de la Universidad de Lieja, despliega el empirismo relativo de 

Quine de manera completa y sistemática. Llegando al final del capítulo, nos 

encontramos con la cuarta sección, donde Pascal Engel trata las revisiones y 

críticas de la filosofía posquiniana. Así, se advierten en el análisis las filosofías 

de autores como Nelson Goodman, Smart, Amstrong, Lewis, Kripke, Davidson, 

Dummet y Putnam completando, de este modo, el artículo y mostrando 

principalmente los desarrollos de la filosofía de la ciencia y la todavía actual 

discusión sobre realismo y anti-realismo. Para concluir, la quinta sección escrita 

por Manuel Maria Carrillo de la Universidad de Lieja, está a cargo de la 

exploración de la pragmática del lenguaje, particularmente en los filósofos 

Austin y Searle o, como el mismo autor lo señala, la “acción por el lenguaje”. En 

este apartado se intenta especificar de qué tipo de pragmática hablamos cuando 

hablamos de “pragmática”, a la vez que dar cuenta de la amplitud de planteos 

del área de estudio que no se agotan en las obras de los autores mencionados. 
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 En el cuarto capítulo, encontramos el artículo de Jean-Pierre Cometti de 

la Universidad de Provenza donde se muestra, en sus notas principales, el 

conjunto de la filosofía Pragmatista, tanto en sus aspectos gnoseológicos como 

ético-políticos. Siguiendo un orden cronológico, el autor comienza exponiendo y 

discutiendo a la vez las propuestas más controversiales de las filosofías de 

Peirce, James y Dewey, mostrando sus cercanías y sus distanciamientos con la 

tradición, hasta llegar a los defensores del pragmatismo contemporáneo con 

autores como Davidson y Rorty. 

 La Filosofía de las ciencias será el tema retomado en el quinto capítulo, 

no ya desde la perspectiva problemática, la cual había sido delineada 

principalmente en el capítulo dos, sino desde una perspectiva más bien 

histórica. Comenzando con Bacon y su método y siguiendo por Hume y su 

problema de la inducción, Manuel Mario Carrillo, describe y problematiza las 

principales tesis de la filosofía de la ciencia de la modernidad, el contexto 

histórico de surgimiento de dicha filosofía y su momento de mayor auge y 

desarrollo durante el siglo XX con el positivismo lógico del Círculo de Viena. 

Luego, pasa a exponer las principales críticas al positivismo y, finalmente, 

presenta lo que el autor denominará “la nueva filosofía de la ciencia” con los 

desarrollos críticos de Kuhn y Popper. 

 El capitulo final de la obra, el capítulo seis, dividido en dos secciones, 

tiene como sus temas principales la actual filosofía de la mente y de las ciencias 

cognitivas. En la primera sección, Pascal Engel muestra cómo a partir de los 

desarrollos de la filosofía del lenguaje se fue gestando el ámbito específico de la 

filosofía de la mente. Recorre diferentes escuelas como el conductismo, el 

materialismo y el funcionalismo a través de un núcleo de problemas tales como 

la relación entre mente y cuerpo, la intencionalidad  y el problema de los 

contenidos mentales, la subjetividad, la consciencia y el problema de la acción. 

 En la segunda sección del presente capítulo, Jacques Riche de la 

Universidad de Lovaina se ocupa de la filosofía anglosajona de la mente, 

específicamente en relación al problema de la inteligencia artificial y las ciencias 

cognitivas. En esta última sección se encuentra una clara exposición de las 

principales problemáticas filosóficas relacionadas con la cibernética, las teorías 

computacionales de la mente y la inteligencia emergente. De esta forma, el final 
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de la obra nos sumerge en lo más actual de las investigaciones de la filosofía 

anglosajona. 

 La presente obra aporta un exquisito conjunto de problemas esenciales 

de la Filosofía anglosajona desde la modernidad hasta nuestros días. Su 

exposición clara, sistemática y rigurosa nos brinda un panorama general 

ordenado que nos permite abordar debates filosóficos del presente a partir del 

pasado, y desde del presente hacia el pasado que le dio origen. La lectura del 

libro nos invita a desplazarnos por sus páginas haciendo conexiones, hallando 

similitudes y descubriendo las distancias entre la vasta cantidad de autores y 

problemas a los largo de los capítulos. De este modo, el texto nos insta a 

mantener un diálogo filosófico constante y activo con las preocupaciones 

medulares que han ocupado y que ocupan la mente de los exponentes de la 

filosofía anglosajona en su totalidad.  
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