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En una época en que las influyentes ideas  
posmodernas han saltado al ámbito de la política 
(«posverdad», «hechos alternativos»), conceptos como 
«verdad», «criterio de verdad», «hechos» y «justifica-
ción» forman una especie de ecosistema conceptual 
tan robusto como lo son algunos sistemas biológicos. 
Este libro es una introducción a los problemas centra-
les sobre el conocimiento: la conexión entre los ele-
mentos de ese ecosistema, la posibilidad misma del 
saber, sus fuentes, sus tipos, y la ubicación del cono-
cimiento científico en el marco general del saber. Se 
combinan en él características sistemáticas e históricas 
que abarcan desde la Antigüedad clásica a los autores 
contemporáneos. 
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PRÓLOGO

Este libro es una introducción a los problemas filosóficos centrales 
sobre el conocimiento o el saber: la conexión entre saber, verdad, justifica-
ción y opinión; la posibilidad del saber, sus fuentes y sus tipos, y, finalmen-
te, el lugar que haya de asignársele al saber científico en el marco general 
del saber.

Probablemente el rasgo más destacado del libro es la forma en que en 
él se intentan combinar características históricas y temáticas. Aun dejando 
a un lado la peculiar y profunda imbricación de la filosofía con su historia, 
en un ambiente cultural como el nuestro, en el que existe una fuerte ten-
dencia a identificarlas, una presentación puramente analítica y sistemática 
de los temas y de los problemas de la teoría del conocimiento ha de resultar 
por fuerza considerablemente desorientadora. De modo que en este libro 
se presta una atención especial y se dedica un espacio considerable a las 
contribuciones de los grandes clásicos de la filosofía al planteamiento de 
los temas y problemas mencionados. A pesar de ello, la intención de la 
obra es claramente más sistemática que histórica, lo que se refleja en la 
ordenación de los temas y en el modo en que las contribuciones de los 
clásicos se conectan con la discusión actual de los problemas de la teoría 
del conocimiento. Puede decirse que el libro está escrito con la convicción 
de que los problemas filosóficos se comprenden mejor si se atiende a las 
formulaciones y los argumentos de los grandes filósofos del pasado, pero 
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también desde el rechazo decidido de la idea de que la filosofía solo puede 
consistir en el estudio de sus escritos, una idea errónea que ejerce un pode-
roso influjo negativo en diversos ambientes culturales.

En estos ambientes el énfasis en la historia de la filosofía o en los gran-
des filósofos del pasado coexiste extrañamente con la idea de que la filoso-
fía, tal como se la ha desarrollado históricamente —la filosofía, digamos, 
de las grandes cuestiones tradicionales—, está «muerta». Si, en particular, 
la teoría del conocimiento está, en ese sentido, muerta, debe de ser porque 
se ha descubierto que los problemas de que trata no son genuinos proble-
mas o no son problemas importantes, o porque han quedado resueltos, o 
bien porque están en vías de solución en otras instancias o proyectos inte-
lectuales. Si en general sucede alguna de estas cosas, debo decir francamen-
te que no he sido informado; pero también debo decir que comparto mi 
ignorancia con la gran mayoría de los filósofos actuales. En especial, res-
pecto a la primera de las posibilidades mencionadas, lo que lleva a algunos 
a sostenerla no es otra cosa que opiniones filosóficas, en las que podríamos 
ver, una vez más, que los extremos coinciden. Algunas de esas opiniones 
están totalmente desacreditadas por buenos motivos (como es el caso de los 
herederos espirituales de las formas más extremas del empirismo lógico) y 
solo las mantienen una escasa minoría de quienes ejercen actividades inte-
lectuales relacionadas con la filosofía. Otras, en cambio, son parte de los 
acentos posmodernos del actual clima intelectual y, si no voy errado, gozan 
de un apoyo y de una influencia considerables.

Sea como fuere, el libro está escrito para quienes, o bien se acercan a 
estos temas sin opiniones negativas firmes, o bien decididamente son es-
cépticos acerca de las opiniones de quienes creen que no tiene sentido hoy 
plantear y tratar de resolver los problemas epistemológicos que entroncan 
con las grandes cuestiones tradicionales.

Tratando ahora de concretar el sentido en que se adopta una perspec-
tiva histórica, podría decirse que el «arranque» en la presentación de los 
temas y los problemas se realiza principalmente en relación con figuras 
capitales de la historia de la filosofía que contribuyeron de forma muy 
importante a su planteamiento y discusión. Los breves pero numerosos 
textos que se incluyen de autores como Platón, Descartes, Locke, Leibniz, 
Berkeley, Hume, Reid, Newton y Kant, junto a clásicos contemporáneos 
como Russell y Popper, se engarzan en la explicación de modo que esta 
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sea más ágil y amena. Pero, como se ha sugerido, el libro no es en modo 
alguno una obra de historia de la filosofía; la discusión de los problemas 
tiene su propia dirección y su propio sentido —el sentido que se trata de 
explicar en el libro— independientemente del que pudiera tener para las 
figuras históricas implicadas, y las propuestas de solución presentadas 
—sea con la ayuda de autores clásicos o contemporáneos— deben ser 
evaluadas desde el punto de vista de lo que podemos conocer y pensar 
actualmente. La función principal del «arranque histórico» es, como se ha 
sugerido, la de contribuir a que no se pierda la visión de conjunto que 
pone en peligro el propio progreso en la articulación de los problemas 
clásicos, que ha traído el pormenorizado detalle que caracteriza la inves-
tigación filosófica actual.

El libro tiene el nivel relativamente elemental que corresponde a una 
introducción en un contexto universitario. No se presupone, por consi-
guiente, ningún conocimiento previo de los temas que en él se tratan, y si 
bien es cierto que un contacto antecedente con la filosofía resultará la ma-
yoría de las veces orientador al introducirse en sus páginas, tampoco puede 
descartarse que, dependiendo del carácter de ese «contacto», el lector se 
encuentre inicialmente desorientado, una situación que espero cambie rá-
pidamente al seguir progresando en su lectura.

Al escribir el libro he tratado de alejarme de varios extremos: por un 
lado, el de seguir una «escuela» particular o adoptar puntos de vista idio-
sincrásicos; por el otro, el de asumir una actitud ecléctica. De este modo, 
la obra adopta como punto de vista general una perspectiva que se puede 
llamar, en un sentido perfectamente habitual en filosofía, realista, aunque, 
no siendo este el lugar indicado para entrar en detalles acerca de la preci-
sión de este término, habré de dejar su concreción a las páginas que siguen. 
Además, por lo que concierne a los aspectos de estilo y los metodológicos, 
he procurado alejarme de una presentación que fuera simplemente «laxa-
mente reflexiva» o aun meramente comparativo-histórica, sin pasar tam-
poco a adoptar un modo estrictamente argumentativo o sistemático-analí-
tico. Podría decirse que la exposición combina características de ambos 
estilos o metodologías, aunque, en espíritu al menos, quizá esté más cerca 
de los segundos. Si el énfasis en la explicación conceptual y en los aspectos 
argumentativos es suficiente para situarla dentro del marco de la tradición 
de la filosofía analítica, entonces posiblemente puede decirse que esta obra 
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se encuentra dentro de ese marco, pero no si ‘filosofía analítica’ se toma en 
el sentido estrecho de alguna de sus concreciones históricas más conocidas.

En cualquier caso, no es el libro un ensayo en el que se trate de defen-
der una determinada posición, sino que en él predomina la presentación 
de las diversas posiciones sobre los diversos temas, que he procurado siem-
pre presentar con claridad, y, en las ocasiones en que, finalmente, se apun-
ta a una de ellas como posiblemente la más razonable, me he esforzado por 
asegurarme que ese punto de vista es ampliamente compartido. Frecuente-
mente, tras presentar las diversas opciones teóricas, se deja una cuestión 
abierta de forma explícita, sea porque nuestro conocimiento del tema es 
insuficiente como para decidirla, o porque su discusión ulterior requeriría 
proseguirla a un nivel más avanzado, o bien —lo que es más frecuente— 
por ambas razones a la vez. En todo caso debe entenderse que nunca se da 
por zanjada definitivamente la discusión de un tema, lo cual no correspon-
dería al carácter de la filosofía, que encuentra a veces en su propia dinámi-
ca, al investigar sus conexiones y ramificaciones profundas de aquel, razo-
nes suficientes para volver sobre puntos de vista que muchos daban por 
sólidamente establecidos, o, al contrario, por decididamente descartados, 
para, respectivamente, ponerlos en cuestión o revificarlos. Pero es cierto 
que en unos temas se deja la discusión más abierta que en otros, procurán-
dose reflejar en ello también opiniones ampliamente compartidas. De 
modo que si la discusión que se hace sobre algún tema concreto no corres-
ponde a lo descrito, la discrepancia se debe al error de apreciación y no a la 
intención.

A pesar del mencionado carácter holístico o global de la filosofía, que 
la hace única entre todas las disciplinas —la discusión de cualquier tema, 
proseguida en profundidad, repercute en consideraciones sobre otros mu-
chos, tal vez incluso sobre cualquier otro—, a mi parecer es importante 
esforzarse por darle a una obra introductoria una organización lo más li-
neal posible, puesto que de lo contrario la confusión del lector está prácti-
camente asegurada. Por consiguiente, me he esforzado por darle ese tipo de 
organización, aunque sin renunciar por ello a señalar conexiones de unos 
temas con otros, conexiones que invito al lector a explorar más bien quizá 
en una segunda lectura del libro que en la primera.

Aunque de nivel introductorio, he tratado de evitar simplificaciones 
deformadoras. El ideal que he perseguido ha sido llevar al lector más allá 



Prólogo 13

de una presentación elemental hasta desembocar en el tratamiento de los 
problemas epistemológicos tal como este se presenta en la actualidad. In-
cluso, en algunos temas concretos, se pretende llevar al lector a un punto 
donde al menos sea posible divisar la investigación actual sobre esos temas. 
Para ello me he ayudado de los apéndices a los diversos capítulos del libro. 
Estos son de dos tipos. Aunque en todos se pretende, de un modo u otro, 
complementar la exposición del texto con temas que no parecía posible 
incluir en el mismo sin afectar a su unidad, mientras que algunos conser-
van el nivel propio de un texto introductorio, otros se dirigen más bien a 
satisfacer esa pretensión de presentar algo más parecido al nivel de la discu-
sión especializada actual. Este carácter dual se conserva en las sugerencias 
bibliográficas, las cuales, por una parte, presentan sugerencias de lecturas 
para continuar la introducción en los diversos temas, y, por la otra, dan 
información sobre escritos donde se podría proseguir el estudio de los mis-
mos en el nivel más avanzado del especialista (ello explica también que no 
me haya limitado a lecturas en español, aunque las señale siempre que me 
son conocidas y me parece razonable). En definitiva, se trata de proporcio-
nar al lector ayudas potenciales de varios tipos y a varios niveles para que 
pueda proseguir su propio estudio de los problemas epistemológicos.

En cualquier caso, estas sugerencias bibliográficas, junto con los apén-
dices, tratan de cumplir además la función de sustituir las numerosas notas 
que en un libro más erudito o especializado sería imprescindible incluir, 
pero que parece aconsejable evitar en una obra de las características de la 
presente.

El mencionado carácter dual se aviene, espero, con los tres tipos de 
lectores a los que se dirige el libro. Principalmente el libro está dirigido a es-
tudiantes universitarios, sobre todo a estudiantes de filosofía y humanidades, 
centralmente a quienes han de informarse sobre temas de teoría del conoci-
miento y epistemología, pero también a quienes estén interesados en conec-
tar los temas de la historia de la filosofía con tratamientos temáticos actuali-
zados de los grandes problemas filosóficos. Se dirige también, claro está, a los 
profesores, tanto a los profesores universitarios de teoría del conocimiento, 
gnoseología y epistemología —para los que aspiraría sobre todo a ser una 
ayuda didáctica—, como también a los profesores de enseñanzas medias 
—para los que el libro aspiraría idealmente a contribuir, aunque fuera mo-
destamente, a reavivar su interés por los temas filosóficos centrales que en él 
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se tratan—. Finalmente, aunque no es lo menos importante, los temas del 
saber y el conocimiento, de lo que constituye conocimiento o lo que no, de 
la justificación de las opiniones, de la conexión entre nuestras opiniones y 
nuestro saber corrientes con el saber científico, constituyen hoy en día una 
buena fuente de curiosidad o interés para muchas personas que querrían es-
tar informadas, más allá del nivel ínfimo en que demasiado frecuentemente 
esas cuestiones se ven representadas en «la calle» (o en los espacios televisi-
vos). Las páginas que siguen —que pretenden informar de lo que han pen-
sado sobre estos temas los grandes pensadores clásicos y de cómo pueden 
plantearse hoy sistemáticamente de forma seria esos problemas— se dirigen 
también a las más perseverantes de entre esas personas.

El origen de este libro se encuentra en mis clases de la Universidad 
Autónoma de Barcelona correspondientes a la asignatura «Epistemolo-
gía» que comencé a impartir en el curso 1992-1993. Viniendo de una 
formación esencialmente de lógica, filosofía del lenguaje y filosofía de la 
ciencia, se me hizo clara la necesidad de conectar el tipo de enfoques, de 
metodología y de énfasis a que predispone esa formación con la orienta-
ción y los conocimientos que podía presuponer en los alumnos, influida 
por la orientación predominantemente histórica del Departamento de 
Filosofía. Según me pareció percibirlo, había un vacío notable (y preocu-
pante) entre lo que los alumnos pudieran aprender acerca de cuestiones 
epistemológicas generales en clases que no estaban orientadas a tal fin (y 
que, de todas maneras, fuera el fin el que fuera, lo más probable era que 
tuvieran una orientación, digamos, histórica) y lo que se les enseñaba en 
las clases de filosofía de la ciencia. Este libro nace de mis intentos por 
rellenar ese vacío, y, por tanto, pretende, en su función de libro de texto, 
presentar la Teoría del Conocimiento de manera que, por así decir, sirva 
al mismo tiempo como una especie de puente entre asignaturas de histo-
ria de la filosofía (especialmente de la Edad Moderna) y asignaturas de 
filosofía de la ciencia.

La primera idea de cómo realizar este proyecto me la sugirió la lectura 
del libro de Antony Flew, An Introduction to Western Philosophy, que toda-
vía considero como una de las lecturas introductorias a la filosofía en gene-
ral más inspiradoras que puedan hacerse. El material ha sufrido desde en-
tonces profundas modificaciones, motivadas no solo por ulteriores lecturas 
y reflexiones, sino también por la influencia de diversas personas, desde los 



Prólogo 15

alumnos de mis clases —a quienes agradezco sinceramente la recepción, 
bien sea simplemente no-negativa o bien francamente positiva de las mis-
mas, así como múltiples indicaciones, directas o indirectas, para mejorar el 
contenido de lo que primero eran simples notas y después fue transfor-
mándose en el borrador de un libro—, hasta colegas que me han ayudado 
mucho con sus comentarios.

Entre estos últimos debo mencionar, por de pronto, a Montserrat 
Bordas, José Antonio Díez, Jesús Hernández Reynés, Eva Jiménez, Ana 
Mocé, Julián Pacho, Xavier Roqué y María Verdaguer. Todos ellos han 
leído algún o algunos capítulos del libro y me han hecho observaciones que 
han contribuido a mejorar su contenido. 

Agradezco además a David Pérez Chico y a Manuel Pérez Otero su 
interés en que el libro se publicara de nuevo, después de que estuviera ago-
tado por un tiempo en la editorial que inicialmente lo publicó, y a Pedro 
Rújula, director de las PUZ, la oportunidad de incluir una nueva intro-
ducción y sus sugerencias sobre la misma.

Mi deuda mayor, sin embargo, es con Ramon Cirera, Olga Fernández 
Prat y Manuel García-Carpintero. Con Ramon no solo por sus valiosos co-
mentarios, sino aún más por su reacción entusiasta a una redacción tempra-
na del primer capítulo del libro, que me infundió ánimo y confianza para 
proseguir en el empeño de escribirlo. Con Olga, por sus constantes y muy 
importantes ánimos, y también por haber leído dos borradores sucesivos del 
libro, haciendo siempre observaciones inteligentes, a la par que señalaba 
múltiples correcciones necesarias. Con Manuel, por haber leído también el 
último borrador y hacer observaciones y sugerencias muy valiosas, sin contar 
el estímulo constante que supone para mí su trabajo filosófico.

El libro se comenzó a redactar durante una estancia de investigación 
en el Departamento de Filosofía Tradicional y Moderna de la Universidad 
de Sydney, un entorno excelente para este tipo de proyectos. La estancia la 
hizo posible el apoyo de la DGICYT, a la que se lo agradezco, así como 
agradezco su financiación en el proyecto PB94-0717, que disfruté durante 
el tiempo de su redacción. La investigación vinculada a este proyecto se 
refleja indirectamente en sus páginas y también de forma más directa en 
algunas secciones de los capítulos iii y v, y en alguno de los apéndices del 
capítulo i.
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El libro lo dedico a las dos personas a quienes, en definitiva, debo el 
mayor impulso para su redacción. En primer lugar, a Olga, quien está de 
forma decisiva en el origen causal inmediato del mismo. En segundo lugar, 
lo dedico también a la memoria de Daniel Quesada Munilla, mi padre, 
quien está en su origen causal remoto, y no solo por ser él quien infundió 
en mí la actitud básica de interés por la filosofía en general y por temas 
epistemológicos en particular, sino también, más concretamente, por la 
frustración compartida con una manera de tratar estos temas que era do-
minante en nuestro país en los años en que yo salía de la adolescencia.
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