
...,.,_"i Q,,! 

d 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOl\IA 

DE 1\IBXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS 

LA DEMOSTRACION EN EL PENSAMIENTO 
DE LUDWIG WITTGENSTEIN 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER El TITULO DEi 

MAT EM AT CO 

P R E S E N T A 

GUILLERMO EDUARDO ZAMBRANA CASTAÑEDA 

MEXICO, D. E. 1891 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 





Introducción 

La presenta ta•1s •e plantea como problem~ central, una 

primera aproKim•ciOn a lo que en Lud~ig Wittgenstein podrla 

llamarse una Filo!.s°ofta t1AtamAtical en partit.:ular a lo que 

Oste dice acerca du la demostraciOn en las matembticas. 

El carActer provisional du la misma obedece al hecho de 

_que el tema, en un sentido global y desde la perspectiva 

coneiderada, no se agota con lo que en este lugar se e~poneJ 

ciertamente, e~ preciso apuntar que sobre el asunto hay, en 

de Wittgen~tein, muchon m~s elementos que 

permitirlan una profundizacibn de éste. El hacerlo, por otra 

p•rte, rebasarla, precisamente, el carbcter provisional de 

este trabajo. 

La importancia del tema eleQido se confirma por el 

hecho de que la demostracion, la prueba, es en las 

matem•ticas la piedra de toque para la validez de cualquier 

propoeiciOn o teor!B que pretenda formar parte de ellas. Si 

bien e~ poBible una discusiOn mucho mA5 amplia sobre el 

tema, bsta ha sido eludida por ahora, aunque la aproximacibn 

eleg!da con'.ltituye un buen punto de partida para la 

di~cu•iOn posterior, en la medida en la que, como sa verk, 

loli pl;antoamientos de Wittoenstetn se deearrol l an 

manteniendo~e cerca de lo metem•tico. 



ocurren en el uso ordinario del lenguaje, quitando asf 1 

·• ••• la niebla mental'' que parece envolverlo. 4 

Lo anterior permitir& estudiar con ventaja, " ..• los 

problemaB de verdad y falsedad- acerca del acuerdo o 

desacuerdo de las proposiciones con la realidad, acerca de 

l• naturale~a de la supo5iciOn, afirmaciOn, y pregunta"", 

que aparecerAn ahora con claridad. 

Sin embargo, no hay que pensar que todo lo anterior 

representa una escisiOn radical con nuestras formas mas 

complejas de comunicaciOn, las qua pueden ser construidas 

ahadiendo nuevas formas a las anteriores, mAs simples.• 

Para lo que puede considararsc la definiciOn óltima de 

11 juego de lenguaje", Wittgenstein considera, primero, un 

lenguaje en el cual las palabras individuales nombran 

objetos y en el cual las oracioneG son combinaciones de 

dicho!l nombresl en dicho lenguaje. toda palabra tiene un 

significado v viceversa. Esto significado P.l objeto 

representado por la palabra. 7 

Oespu6s, un lenguaje para el que valoa la d~scripc1bn 

anterior, y que ~irva como comunicaciOn entre un 

albaNil A y su asistente B. A ~stb con5truyendo c~n p1edras 

de conatrucciOnl Hay tabiques. pilastras, losas y vigas. 8 

tiene que pasar el material en el orden en el que A lo 

~ Vtase op. cit. p. 17. 
o Véase Ibid. 
• Véase Ibid. 
7 Véa~e Wittgenst~in, Ludwig; Philosophical inve5tigat1ons, 
traducida por G.E.M. An9combeJ Basil Black~ell, Oxfordl 
1983. plrrafo 1. p. 2e. EGte lenguaje correspondo a la id•a 
de lenouaje en San Agustfn. En adelante este libro serA 
abreviado por lnv~sti9aciones. 



necesite. Para· este propOsito usan un lenouaje que consiste 

en las palabras •tabique', 'pilastra•, 'losa', 'vioa'. A las 

;rita - B le lleva Ja piedra qu~ ha aprendido a llevar a ese 

orito. Concibe aste como un lenguaje primitivo 

completo."• 

AdemAs de la po&ibilidad de penaar a este lenguaje come 

un sistema completo de comunicaciOn humana"", la prActica de 

su uso puede 9er pensada como una serie d~ Ordenes que 

alouien sioue ante la emisiOn de las palabras que Jo 

componenJ en su ense~anza se encontrarA un proceso mediante 

.ol cual el aprendiz reproduce la palabra correspondiente al 

objeto cuando el mae~tro lo se~ale y el proceso mediante el 

cual el alumnO repite lo que el maestro le dice. Ambos se 

parecen al lenouaje. 10 

El proceso a trav&s del cual se usan las palabras de 

oste m1simo lenguaje tamb~én puede ser imi'ginado " •.• como 

uno e.Je esos juegos con los que los nif'ros aprenden su' lengua 

materna. " 1 1 

H&chas estas conaideraciones, WittQenstein concluye: 

llamaré a estos juegos 'juegos q~ J~n9uaj~' y hablar~ a 

veces de un lenQUaje primitivo como un juego de lenQuaje ••• 

Llamar6 tambien 'Jue~o de lenguaje' al todo formado por ol 

lenguaje y las accione!! con las cuales estA entretejido." 12 

• lnV•$t/9acion~s pArrafo 2. p. 3e. Vba&e también Th~ blu~ 
and brotm booksi Harper & Row, New Yc.irl:J 1960. p. 77. 
• Véas1t Thtt blue and bro~r1 btH'lkSJ p. 81. 

lnv•stigacion•sl plrrafo 7. p. 5e. 
lbid. 

,. lbid. 
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La Oltima afirmación permite ampllar Ja idea dr. lo que 

sen los juegos de lenguaje, a partir de ellat Witttgenstein 

•ostiene que i mag:i nar un lenguaje significa i ma9i nar 

una forma de vida. n•~ Y que hablar el lenguaje forma parto 

de un• actividad o de una forma de vida. 

A5f, es fAcil imaginar una multiplicidad de juegos de 

lenguajel ima9inar "~ ... innumerables tipos diferentes dt! 

empleo de todo le que 11 amamos 'stgnos', \pal abras•, 

'oractone~·. Y esta multiplicidad no es elgo fijo, dddO de 

una ve~ por todast sino que nuevos tipos de len9uaje, nuevos 

jUl!l'QO• da lenguaje .. ~, como podemo5 decir, nacen y otros 

envejecen y 5e olvidan." .... 

Wittgenstein, desde luego, ofrece vRrio~ ejempJosi 

"Dar Ordeneb y actuar '9iQuicndo órdenes --

De5cribir un obJeto por au apariencia o po~ eu~ 

medidas--

Fabric•r un objeto de acu~rdo con una descripcibn tun 

dlbujol--

Relatar un suceso--

Hacer conjeturas gobre el suceso--

Formar y comprobar una hipOtesis--

Presentar los resultado$ de un experimente mediante 

tablas y diagramas--

Inventar una hi9toria' y le~rla--

Op. cit- pArrafo 19. p. So. 
Subra.y•do mfo. 

t.• Op. cit. p.lrra.fo 23. p. lle. Wittgenstein ~uJregai "Un 
cuadto aproxiaado de e•to puede dlrno91o lo• cambio• en l~a 
mat•mlticas." 



Actuar un ta•tro--

Cant•r • coro--

Adivinar adivinanzas-

Hacer un chiste¡ contarlo--

Re•olver un problema de aritm6tica aplicada-

Tr•ducir de un lenouaje a otro--

SUpl icar. aoradecer 1 maldecir, saludar, rezar."'ª 

•• lbid. 
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Uno 

En la exposiciOn siguiente ~e resumen los elementos b~sicos 

que ofrecen un pu~to de partid~ para un an~li~is inicial de 

la posiciOn de Wittgenstein acerca de las mate;nl!t.ticas. 

Con la intenciOn de ~clar~r ~l posible siQnificado de 

ta palQbra ~abe~, Wittgenatein propone la ccnsideraciOn del 

siguiente c.sstoi "A e>!licriba serie-si de nOmeros.J B lo observa y 

trata de encontr""r una ley para la secue-ncla de n0mero$. Si 

tiene ~xi to e~clamai siAhor~ puedo seguir!' -Esta c~pacidad, 

este entendlmiento, e~ aloa que h~ce su apariciOn en un 

in~tante. iratemo§ de ver qué es lo que hace su aparitibn 

a~u1. -A ha eGcrito los nom~ro~ 1,S, 11 1 19,29; ~n eGte punto 

9 dice que sa.b& como s&Quir. ¿Qué pa5b a.qu!?" 1 

Wittgenstein of'rece varias alterriati.\l'AS~ miontras. A 

escribe, a prueba fórmulas aloebraicas hasta dar con l~ 

fOrmula ª" • nz+n-1, la cual al ser usada resulta la 

correctal o B encuentra la eeric de diferencias 4,b,S,10 y 

dice que puede se9uirJ o a dice conozco e~a serle y 

continOaJ o B sin decir nadt11 continOai, " ••• qutzAs tuvo lo 

que podr! a 1 lamarse la sen5aciOn (ies ft.c:il!'. <Tal 

sensaciOn o•, por ojemplo, la de un lioero y breve nuspiro• 

come:> cuando uno es 11 ¡¡¡eramcmte Robres al t•do. ) •n• 

$ Op. cit. p'rrafo 151 p. 59~ • 
... ll>ld. 



el que •sequimos' una 11ertal de trlnsito•> a las cuales 

juzgamos por bien empleadas de acuerdo a lo que B haQa a 

continuaciOn.• Vale la pena seNalar que en este segundo 

caso va impltcito un criterio emptrico, cualquiera que este 

sea, para comprobar que, efectivamente, B puede seguir. Si 

tengo ~st~ criterio, se elimina todo problema¡ digo que s 

sigue o no sigue con la •erie de acuerdo ce~ el reGultado 

del 11 e><perimento" <por ast decirlo>. 

En tanto que el considerar las cosag cam~ en el 9egundc 

ca~o no genera problema alguno, es a partir de la diferencia 

entre el primer ca90 y el segundo que contínuarA el 

anAlisis. Esta diferencia es planteada por Wittgenstein al 

proponer la pogibilidad de que 9 diga que puede continuar, y 

que cuando trate de hacerlo no sea capaz de ello. 

11 ••• ¿0iremo9 que estaba equivocado cuenda dijo que podta 

•eouir, o que entonces podta y ahora no? Es claro que 

diremos cosa.s diferentes en casos diferentes."..,. Cuando e5to 

5Ucede, lo que estA en cuestiOn es la manera en l~ que 5e 

aprende el u~o de las palabras en los distintos juego~ de 

lenguaje, esto es, los distintos posibles papeles que ~stas 

pueden desempeNar en distintos juegos de lenQuaje. 

Wittgenstein ofrece como 11ustraciOn de ~sto Oltima el 

anAlisis de la gram&tica de la~ palobra5 "ajustar•, •poder• y 

•entendt:!r'. Se tr·ata de explicar corno es que, an tanto que 

109 criterica distintog que aceptamos para l•s palabra& 

119 V6anse op. cit. p&.rrafois 85 1 86 y 87 pp. 3q y 40. 
• V~ase op. cit. p•rrafo 180 p. 73e. 
7 Op. cit. pArrafo 181 p. 7~c. 



'aju•t•r', 'poder• y 'entender• son m•s complicados de lo 

qu• pansamoa usualmente, 11
••• f!'l juego con estas palabras, 

•u uso an et trAfico linoUtetico que· se realiza a travbs de 

allA• <su gramltíca>, ea mAs intrincado -el papel de estas 

p~labraa en nuestro lenouaje es m4s ói1erente- de lo que 

ea ta.moa tentado• ot crcu~r .... 

Es pr•ciaamente la 

diversos lo que posibilita 

comprensión 

la soluciOn 

filcaOficaul os por asto que una 

de 

de 

esto& papeles 

las pa.radoj.:i!i 

ó~{iniciOn no es 

sufic1cnte 1 como tampoco lo es el decir que una palabra es 

.lnd.,fintble. 

Esta idea puede aclararse si nos preguntamos por los 

distintos ca~oe en los podrfa aparecer un uso mOltíple para 

c:11da unil de las palabra!; mencionadas arribaJ vea.most "(1) 

¿CLll.ndo se dice que un cilindro C •ajusta' en un cilindro 

hu-.Jco H? ¿SOlc cuando C ,estA metido en H? (2) A veces 

decimos qua C ha dejado de ajustar en H en tal y cual 

~om•nto. ¿CuAles sen los criterios us4dos en tal caso para 

decir que ese ~uced16 en ese momento? <J> ¿CuAles se 

conslder• que son los criterio~ para.decir que un cuerpo ha 

cambiado de peso en un momento dado. si en ese momenta no 

ostaba sobr& la balanza? (4) Ayer me sabta el poema de 

m~moriar hoy ya no me lo 5&. ¿En ~u6 caso tiene sentido 

progunt•rl 'CuAndo de'jb de sabor lo'? (51 Alr,¡uien rne pregunta 

'¿Puedt?B levanta; este peso?' Contesto qul!!l al. Ahora me dice 

'íHazlo!' -y no ~uedo~ ¿En que tipo de circunstancias puede 

• Dp, cit. pArrafo 182 p. 73e. 

!O 



ser una justificaciOn el decirs 'Cuando dije que <si> podJa, 

pero ahora no puedo'?"• 

Es precisamente en la direcciOn propuesta por este 

ejemplo, y como veremos, de modo pertinente para el conjunto 

de sus concepciones, que Witt~enstein reflex1ona sobre el 

significado de la palabra guiarto. Al preguntarse por la 

e~poriencia de ser guiadot 2 propone la consideraciOn de 

varios casos: Ja e~periencia de ser conducido o guiado de la 

mano, la de ser conducido en un baile por la pareJO• la de 

caminar con alguien a quien se sigue, seguir una vereda en 

el campo. Si bien todas estas situaciones son similares 

entre al, puede preguntarse ¿Ouó es lo camón ~stas 

experiencias? 

A lo posible objeciOn de que seguramente el ser guiado 

es una experiencia particular Wittgenstein responde que 

segura.mente se piensa en una experiencia particular d~ ser 

guiado.&~ ANade que tambi~n es po~ible pensar que se puede 

ser guiado al escribir <af'radiendo doterminacionesr 

cuidadosamente, concientement~, objetivamente ••• >, al leer, 

etc. Pero que ante la descripción de lo que hago y la 

pregunta de que si no s~rA esto la ewporiencia de ser 

guiado, la respuesta sigue siendo no 1 sino que parece que ~• 

algo mAs interno, mAs e$encial y aclara1 - ''Es corno si al 

principio todos estos procesos, mtis o meno!> inoscnciales 

estuvieran envueltos ~n una atmó~fer& particular que $e 

• lbid. 
'º Véanse op. cit. plrrafos 172 a 178, PP• ?Oe. a 72e. 

Op. cit. plrrafo 172 p. ioe. 
&a lbid,, 

11 
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modo, cubndo di90 s•r guiado, y pienso en la •ucedido, aNado 

a su con•ideraciOn el haberlo hecho & trAvts del concepto 

•conexion•. De est~ modo, cuando decimos •er guiadoL y 

acompaNAmcs a la a~irmaciOn con el gesto de ou1ar a alQuien, 

lo que es poaibl- en una diversidad d• sttuacione~, en 

rG!alidad as 6-st.a tbftt'"'a"• forma ('fetraa sit19v.ta-I'> de guiar la 

vimos, este movimiento no contenQa 1• "esumc::i.et" de gui'1ir~ 

que es esta multiplicjdad de 

crit~rios lo qua •~Plica el •iQnificado de ~e~ guiadQ, mAs 

que una ideA O.nii::a 1 "esencial" de ello. Aunque ~ubsasta, de 

al9una manera, s.eparaciOrt entre la pur,.,mento 

experimental, empfrico y aquello que suceQe •l margen y 

aparentemente con independencia de ellos en el lengu&je o en 

el pensatt;ianto. 

Volviendo al primer ejemplo, ~HttQi'!'nsstetin se prA'Qunta 

si an éste la fra!le •Ahora puudd 9eguir' quel""rA decir lo 

mi•mo que 'Ahora ~~ me ocurr16 la f6rmul~' o algo distinto. 

La r~9puesta , en concordancia c~n la idea tt~prcaada arriba, 

es que en estas circun5t•nciaa (las d~l ~Jemplo> estan 

expr~~iones tienen el mismo sentido, es dec1r. logran lo 

~ismQ. Pero, y en este punto WittgenBtein hace resaltar la 

diferencia que e~i•t~ con el resultado meramente empfrico, 

modo que el decir ~Ahora puedo auguir, quiP.ro d~cir, con~zco 

Subraya.do tnl o 
' 7 v•~~e ~p. cit~ pArrafo 178 p. 72e. 



la fórmula.• RS semejante a las afirmaciones 'Puedo caminar, 

quiero decir, tengo tiempo." I 'Puedo caminar, quiere d&cir, 

Y• estoy suficivntemente fuerte.' J ''Puedo caminar, por lo 

qua respecta a la candici6n de mi• piernas.• En tanto 

contr4stamos ~st• condiciOn de caminar con otras. 

Wittgenstein nos previPne , sin embargo, de pensar que 

awiet~ una totalidad de condiciones para cada caso tales 

que, d& cumplirse todas ellas, no pudiera sino cumplirse el 

caso. El •Jemplo que ofrece es qu~ no puede uno pensar en 

que hubiera una totalidad de condiciones que hicieran, en 

.caso d• cumplirse, que alguien no tenga otra opcibn que 

Joyce expresa est~ idea, de mejor manera, en forma de 

pregunt••• ~Had Pyr~hus not fallen by a beldam's hand in 

Arooa or Julius Caesar not been knifed to death? They are 

not to be thought away. Tim9 has branded them and fettered 

they are lodged in the room of the infinite po•sib
1

ilities 

they h•v~ ou•ted. But can those havo been pounible seeing 

that thRy nevar were? Or waa that only poasible which came 

to pass?"'• 

<•¿Si Pirro no hubiera cafdo en Aroos a manos de una 

bruja o Julio C&sar no hubiera sido acuchillado hasta morir? 

No deben deshechar&e. El tiempo las ha marca.do y. 

encadenada•, estln ouardadas un el cuarto de las 

posibilidades i~finitas que anularon. ¿Pero pudieron éstas 

Vtase op. ci't. pl.rraf'o 183 p. 74e. 
Joyc•, J.J Ulyss•sJ Penauinf p. 31. 
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ser posible• viendo que nunca fueron7 ¿O era posible •Ola lo 

que •ucediO?") 

En ••te punto parece pertinente insistir en el hecho 

de la ~eparaciOn entre el resultado emptrico de una 

afir~aciOn y los posible& y mOltiples significados que eBa 

afirmaciOn puede tener en el terreno del lenguajel por 

ejemplo, digo1 'Puedo caminar, ••• ' y mi! quedo sentado. 

En e6ta miama direcciOn, puede considerarse un ejemplo 

mla. Ante el hecho de recordar sObitamente una canciCn, 

decir 'Ahora la sé' y canterla, surge la pr9gunta ¿Cbmo fué 

qua la supe repentinamente? ante la cual pueden hacer•• 

varias consideraciones. ~¡seguramente no puede hab~seme 

ocurrido en su totalidad en ese momento! -CuizAs podrla 

decirt 'Es una sensaciOn particular, como si estuviera ahl' 

-¿pero eatl ella ahl? ¿Qut pasa si ahora comienzo a cantarla 

y me atoro? -¿No podrf a haber estado seguro en ese momento 

de que la sabia? iAsl, en •lgOn sentido u otro estaba ahl 

desputts de todo! -¿Pero en qui! srmtido? 11
• 0 

La• respuestas que ofrece Wittoenstein a esta Oltima 

pregunta destacan de nueva cuenta esta separaclOn en la que 

ha insistido entre lo emplrico y aquello que sucede en el 

lenguaje o en la mentel el primer par de respuesta• af lrm• 

que podemos decir que la cancibn e~t& presente ~i a) alguien 

l• canta todal es decir si ocurre, eKperimentalmente, que 

sea emitida por alguien. b) Que alouien la oiga mentalmente 

de principio a fin. e> Esto no eKcluye que la aflrmaciOn 

lnv~stigacion~sl pArrafo 184 p. 74e. 

l!:I 
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pudiera tener otros •iQniftcados, por ejemplo, ol que 9& 

teng• un PAP•l en el cual estA e•critaJ y todavta quedarlA 

por saber en que con•istan el estar seouro, el sabérAela. d> 

Como definiciOn de la expresiOn 'l& eancibn ost4 presente en 

•u menta en su totalidad' podemos dar el que si alQUien dice 

con convicci6n que •hora se sabe la tonada, entonces ~sta. 

e~t• pr••ente en ~u ml!'nte en su totalidad en ese momento de 

alouna man~ra.ª~ 

De e•t• m•nera, pueden resaltarse los Oiutinta• y 

mOltiple• criterios que son utilizados en Qeneral para el 

uso de las palabras •n &1 tr&fico lingU!stico, en distintos 

juegos de lenouaje, a lo• que corro~ponde, para cada uno, 

•loOn resultadO o expreaiOn ~mpfrica. 

E• a partir de las conaideraciones anteriores, que es 

pasible continu4r, sobre terreno firme, la discusiOn en lA 

qu• •• ha enfraacado Wittgen•tein en relación a las 

matem&tica•. 

"Ex&minemos ahora e5t& tipo de jueoo de l@nouaje1 B 

debe e•cribir, a una orden de A, ~eries de Gignos de acuerdo 

con una regla de formaeion. 

L~ primera de ~stas series debe ser la de los n~mero~ 

naturale• en 9f5tema decimal. -¿COmo es ~ue lleoO a entender 

este sistema? -En primer lugar ~e le escriben serie9 de 

nOm~ra• y se le exhorta a copiarlas. <No te resista~ a la 

eMprestOn '•er~e& de nOmeros'J no e~t• siendo usada 

•rrOnv~mente aquf.> Y• hay ~qu! una reaccibn normal y un~ 

•• V•asw Ibid. 



anormal en quien aprende. -QuizAs al principio guiemos su 

mano al escribir la serie del O al 9J pvro deBpués la 

de que él •ioa 

escribiéndola independientemente. -Y aqut: podemos 

im•;inarnas, por ejemplo, que copia ciert4mente las cifra• 

independientemente, pero no la serief escribe, sin regla, ~ 

vecu• una, a vece5 otra. V entonces la comprensiOn cesa en 

•s~ punto. - O también que él cometa 1 ~rror~s' en al orden 

de la serio. -La di~erencia entre esta y el primer ca9o es, 

en ta frecuencia. -01 él hace errores 

3Jste•At1cos, por ej~mplo. copia sOlo un nOmero de cada dos, 

o copia la serie 0 1 1,2,::S,4,5, •••• ast: 1,CJ,3,2,S,4, ••.• Aqut 

casi estartamos 

incorr~~~··~~t~. 

tentados de decir que ha entendido 

Pero obaérvese• No hay una disttnci6n tajante entre un 

arror irregul3r y uno sistemAticb. Ente es, entre lo que sa 

estA inclinado a llamar 'irregular• y '5igt~mhtico'. 

Tal vez sea po9tble deshabituarlo del error si~temAtico 

<como de un vlciol. O quizAs uno acepte su mod~ de copiar y 

trate do enseNar el propio como una vnriant~ del suyo.- V 

tambt•n aqui, la capacidad de nuestro alumno p•ra aprender 

puede tener un f.t.n. ua:a 

Acerca de este juego de lcn9uaje, y en concordancia con 

17 

ed mee an i smo que hen10'5 vent do seNal ando, el c~i teri o 

prepuesto p~ra entend~r la ascritura de la serie en si•tam• 

decimal, es bAsicQm~nte el que B sea capaz de escrib1rla 

:a:a Op .. r.:1:t. plrrafo 143. p .. ~6e. 
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independientementel es decir, estamos ante la adopciOn de un 

criterio prjctico, no obstante la posibilidad de que B 

cometa di•tinto• •rrores. Sin embargo, en la discusiOn que 

.. continuacton, Wittoenstein plantearll 

distintas altern•tiv&s que •urQen al margen del resultado 

•a'i<perimental 11
1 un funciOn de posibles criterio1o. 

alternativos p•ra la palabra entend~r. 

En el ca&o en que B continOe cometiendO errorea, el 

qua •U capacidad de entender pudiera tener un fin -el que 

ésto sea posible- estar!a referida al hecho de que le he 

pedido que acepte un cuadroª~ (811d) que cambia 9U modo de 

ver las cosas, que le permite, o no, considerar de modo 

distinto un caso dado, compararlo con esta serie de 

cuadros. :r4 Si suponemo9 que B es capaz de continuar 

correctamente con la serie -i.e. como lo haccmoe nosotros-

podemos decir que B ha d?minado el sistema, pero tendrlamos 

que preguntarnos hasta donde tiene que escribir l~ serie 

p•ra que podamos a{irmar esto. E~ evidente que la respuesta 

no puede depender de que soa capaz de continu4r la seria 

hasta tal o cual nOmero, pues esto ~Ole serta la aplicacibn 

de lo que ha entendido. ºEl entender mismo as un astado del 

cual suroe el U!5o correcto. 11211 A la. posibilidad de que aqut 

estemos pensando en la derivaciOn de la serie por medio de 

2~ Este concepto es bAsico dentro del conjunto de las ideas 
de Wittgenstein. Aunque serA discutido p6steriormente, me 
p~reca que una aprowimac16n intuitiva basta por el momento. 
En todo ca5o, 4delanto la definiciOn de cuadro <BildJ que 
l\parttce en el Tractatu!I logico-ph.ilosophicus• Un cuadro &s 
un hecho (2.141>. 

Vlia•e lr1v~5tigaciones1 µArra.fo 144 p. 57e. 
•• V6••e op. cit. p6rra{o 146 p. 58e. 
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su formula algebraica o en algo similar, Wittoenstein 

responde que, adem¡s de ser ol lugar en el que ya eatAbamo5 1 

siempre puede pensarse en mis de una aplicaciOn para cada 

fOrmul• y cada aplicaciOn siempre puede forrnularse 

&lgebraicamente. ~La aplicaciOn continOa siendo un criterio 

da comprl!nsiOn. 11
•• 

V, sin embargo, tamb16n puedo afirmar que conozco (o 

se> la apJicaciOn de la regla de la serie preYcindiendo 

totalmente de un recuerdo de las aplicaciones efectivas • 

determinado& nomeros. Esto en funciOn de que no es necesario 

daearroll•r la serie en todos sus términos, que por lo 

demAs, son infinitost y de que el que yo sepa de cual serie 

se trata, no depende de que lo haya descubierto despu~s de 

usarla de un modo e5pec:ffico varias veces, sino que por lo 

;eneral sabemos desde antes de que aeriP. se trata. 

Ouedarla 1 no obstante, la nece~idad de responder u dos 

preguntas, a saber• ¿En qué consiste este conocimiento? y 

¿CuAndo sabemos esta aplicaciOn?J curioaamenle, Wittgenst~in 

responde con mAs preguntass ¿siempre? ¿de df a y de noche? 

¿uOlo cuando pienso en la re9la?. ¿cOmo me sé el alfabeto y 

laK tablas de multiplicar? ¿es ente conocimiento un estado 

de conciencia o un proceso? ¿el pP.nsamtento de alQo?. 27 Ls.• 

c:uale•, en mi opiniOn, se~alan lo& di~tintos criterio& que 

a• Ibid. 
27 Aqui hay qu~ hacer notar que en el idioma AlemAn no 
existen los gorundiosJ qutz•s un anAlisi• del uso de •estoy 
recordando', •estoy aplicando', etc. podrla introducir 
•lementos novedosos par• 16 comprensiOn de estos asuntosl en 
P•rticular estoy pensando -nOtesc el gerundio- en que por 
asta v!a se hace énfasis en la a~ciOn del sujeto y no en su 
estado. 
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SupOnQase ahora que se le pide que continOe la serie +2 

mAs alla de 1000 y que escribe 1000, 1004, 1000, 1012, ••• 

Ante la convicci'On de B de que d~bia seQuir asl 1 o de 

que estA siguiendo la orden +2 1 seQuramente no servirla de 

nada repetir 109 ejemplo~ anteriores¡ quizAs puditwamo• 

decir que 9 P.ntiende 1 a orden tal y corno nosotros 

entender!amos la orden: •suma 2 hasta 1000, 4 hasta 2000, 6 

hasta 3000, etc.•. "lºal ca1'o presentarla similitudes con el 

de que una persona reaccion~ra ante el ge~to de apuntar con 

la mano fijAndose en la dir~cci6n de la l!nen que de la 

punta de los dedos a la muNeca, y no de la muncca a la puntn 

de los dedos." 3 ' 

El problcm~ en este cago es, evidentemente, el de como 

se decide el paso correcto en un punto determinado. 

Si decimos que 11 
••• - 'El paso corn~cto es el que 

concuerda con la orden -como fue siQnificada'" 3 z y lo que 

estamos dictando es que 9 debla haber escrito el sucesor del 

sucesor despues de cada nOmero, y que de este 5e siguen 

todas las cifrasf y no estamos diciendo que cuando se dio la 

orden +2 esto quiere decir que B escriba 1002 despu~~ de 

1000, 1868 después de 1866, ••• , 1000036 despub~ de 

1000034, etc •• Todavta quedartan por responder las 

pr~guntas1 ¿qu~ se sioue, en cualquier lugar, da ~~to? ¿qu~ 

debemos 11 amar, en cua.lqui er lugar, 'concordancia.' con asto 

<y con al sionificado que la damos, cualquiera que b•t~ 

Op. cit. pArrafo 18~ p. 75e. 
Op. cit. plrrafo 186 p. 75e. 
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sea>? Parecerfa correcto decir que mAs que una intuicibn, es 

necesaria una decislOn en cada paso." 313 

Mls aOn, a la po&ibilidad de que dioamos que sab!a•os, 

al momento da dar la orden, que B debta e5cribir 1002 

despues de 1000, Wittoanstein hace notar que si, y que 

también podemos decir que lo sioni-(J'cAbairosl pero que no hay, 

que dejar•e de•oriantar por la oramAtica de las palabras 

saber y •ionificarl cuando decimos que sabfamos, seguramente 

quiere d1tcir aloe asf como1 "'Si me hubieran preguntado que 

nom.uro debla escribir despue& de 1000, hubiera dicho que 

. 1002. • •, n:s• y no que estaba pensando en ese instante on el 

paso de 1000 a 1002 .. "Esta suposiciOn es m.\s bien de este 

tipo1 'Si se hubiera caido en el a~ua, yo habrla saltado 

tra5 él.' -¿En dOnde reside lo erroneo de tu idea?" 

uAqu! quisiera decir ante todos tu idea era que este 

siQnificar la orden habla. dado todos esos pasos a su manera: 

fue corno 'lli tu mente volara con la signifi
1

cacibn, 

adelantAndose y tomando todo9 lo5 paso~ antes de que tb 

lleoaras f!sicamenta a éste o aqu~l. 

Ast, estaba& inclinado a usar .expresiones tales como1 

'Lo& paso5 ya han sido realaente dados, aon antes de que lo 

haQa por egcrito, oralmente o en el pcn5amiento.• Y parecía 

como si e~tuvieran predetormin~dos~ anticipados, d~ un modo 

JitH}ular. -como sOlo el siQnificor puede anticip.J.r la 

re.sl 1 dad. 112
• c9nsiderando la& idea9 impllcitas en la 

Op. cit. pArr4fo 186 P• 7Se. 
Op. e it. pArra.fo 187 p. 76e. 
lbld. 
Op. e it. pArrafo 188 P• 76e. 



somete la expresiOn 'Lo• pasos estAn d•tlfr'•tnado•~ª por la 

fOrmula ••• • :. .. 

Wittgenstein ofrece diversas ctrcunatancias que 

podrfamos referirnos al hecho da que la gente estA obligada 

por su educa.et 6n <entrenarni en to> a u5ar de tal manera la 

fórmula y•x 2 , que todos obti~nen el mismo valor para y 

cuando substituyen el mismo nómero por H." .. º 

En un seoundo caso proponer 11 O podr:famos decir: 'Estas 

personas estAn de tal manera entrenadas, que todas realizan 

. el mismo paso en el mismo punto cuando reciben la orden 

<<sumen 3>>•. Podr~amos expresar esto diciendor para estas 

gentes la orden <<sumen 3>> determina completamente los 

pagoa de un nómero al otro. <En contraste ccn otras gentes 

que no saban que hacer cuando reciben esta orden, o que 

reaccionan a la misma c~n una certeza perfecta, pero de una 

manera distinta cada una.>''4 1 

Sin embargo es preciso hacer una consideracibn 

alternativa, se tratar.A de "contrastar diferentes tipos de 

fOrmulas , y los diferentes tipos ~e u&o <diferentes tipos 

de antrenami ento) <4:Z adecuado• .. •11 ••·u-.;,; 
Propone ast, dos tipos de fOrmulas. Para el primer 

cauo dicer 

piert i cul ar (con 

Subrayado mfo 
V6aso lbid. · 
lb id 
lb id 
Subrayados mf os. 
lbid. 

Jla•a•os a las fOrmulas de un tipo 

los m&todos apropiados para su uso> 

24 
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ser un problema matemAtico dilucidar si hay una sola 

variable del lado derecho de la f0rmula 1 como por ejemplo en 

En lo que evidentemente es un intento por sanjar la 

cuestiOn, Wtt9enatein •firma• "Ahora put!!dt!! dt!c:irst!!•'• 'La 

man•r• en que la fOrmula tiene sentido determina cuAles son. 

los pasea que deben seguir•e•. 11 az 

O~ modo consistente con la form~ de razonar que ha 

9eguido al analizar los distintos posible• significados de 

las palabras, plantea la siguiente pregunta• 11 ¿Cull es el 

.criterio para la forma en que la formula tiene sentido?""~ 

La respuesta es dada no sOJo en términos del dnAlisis 

previo, sino que ademAs propone un criterio <previsible> 

para entender el anuntol dicea: 11 Preuumiblemente la forma en 

que siempre la uaemos, la manara en la que nos enseNaron a 

usarla. 

Decimos, por ejemplo, a alguien que usa un aiono 

desconocido para nosotros• ' 51 por >< !2 quieres decir x al 

cuadrAdo, entonces obtiene& este valor para y, si quieres 

decir rafz cuadrada de x, este otr,o.'.- Ahora preg~ntcser 

¿Como quiere decir uno una cosa u otra por x!2 7 

Eso ser• como el tenor sentido puede determinar los 

p11.-..os de antemano. 1111 ,. 

ªº /bid. 
•a lhvestigacionesJ pArrafo 190 p. 77e. 
•a Obs~rv•cion;s, p6rrafo I.2. P• 36. 1uve$tfgaciones; 
pArrafo 190 p. 77e. 
• 3 lbid. 
• 4 Obs~n'•cion~ss pArrafo 
plrra~c 190 p. 77e. 



Frente a lo anterior, podemos senatar lo •iouientel la 

fOrmula Y las preountas que la acampanan nos colocan frente 

a su re•oluciOn••1 no sOlo debemos contest~rlas, sino que 

ademAs se supone que debemos tener claro cual ea el sentido 

de la formula y cuate• son lo& pasos que debemos usar para 

resolverlal l• posiciOn de Wittoenatein es clara• Sabemos 

como resol v11r lo que se non pi di! porqu& ae! 1 o hacemos 

siempre, porque a9l nos lo en&e~aron. 

Tambien hay que destacar lo siouiente: ¿COmo regponder 

la pregunta que nos plantea Wittoenstein? Podrtamos 

empezar con una preounta bleicamente equivalente• ¿Con qu~ 

criterio hacemos equivalente K!2 a xz o a ratz cuadrada de 

M? Parece que la respuesta estA definitivamente asociada, y 

es aqut donde adquiere •entido la discusiOn previa, a lo que 

entendemos por u5o. Si no es de ente modo, la respu~sta 

resulta irrelevante, si no e~tamcs us•ndo el signo puedo 

responder del modo que mejor ma convenga, es decir, aeccia 

algón signo conocido a uno desconocido de acuerdo a la hora 

del dJa 1 al azar, etc.1 de otro modo el criterio depender~, 

necesariamente, de como lo umo, cuando lo uso, dando lo 

uso, para que l~ uso, por que lo uso, con que lo uso, etc. 

y 9erA •sto lo que determine de antemano los pasos a seouir. 

Wittgenstein, sin embargo, hace notar en relaciOn con 

el uso lo siguiente• ""E• como ui pudi&ramos captar d1t oolp& 

El propio Wittoenstein nos obliQa a ello. En el Libro 
A2'Ul <p. 1), nos hace ver que er.te tipo de preguntas nos 
conducen • tratar de mostrar algo que las respondaJ mAs at&n, 
di ce• "Estamos frente a una de 1 as grandes fuente& del •zoro 
filosOficor un sustantivo no~ hace bu•car uMa cosa que le 
corre•ponda. 11 
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ejemplo, algun cuadro <Bild> a alguien y asumimos que el 

d•rivarA el movimiento de l•• parte& a partir de ~l. 

<Ewactamente como podemos darle un nOmero a alguiar. 

d1ci6ndol• qua es el vigé&imo quinto de la serie 1, 4, 9, 

16, ••• ) 

'La acciOn de la mAquina parece estAr en ella desda ol 

principio' quiere decir• usted estA inclinacio a comparar lo• 

movimientos futuros de la mAquina ~n su neterminaciOn con 

objetos que y~ estAn en un cajón y ~ los cuales entonces 

sacamos. 

Pero no hablamos a&f cuando nos conciern~ predecir el 

comportamiento efectivo de 1& mlquina. En este caso, por lo 

9eneral no se nos olvida la posibilidad de una deformación 

de las partes y cosas asf. 

Sin embargo, ciertamente hablamos asf cuando nos 

preguntamos por el modo en que podemos usar una mAquina para 

simbolizar un movimiento dado - pues ~sta tambión puad& 

moverse de modos enteramente di!ttintos. 

Ahora, podemos decir que una mlquina, o el cuadro 

<Bild> de ella, es el primero de una •erie de cuadros 

<Bildarn> que hemos aprendido a derivar A partir de ~ste. 

Pero cuando r&cordamos que una mlquina también podrla 

haber•e movido de manera diferente, nos paree~ rApidamente 

como Di ~1 modo en que se mueve debe RBtar contenido an la 

mlquina-como-s1mbolo mucho mAs det&rminadamente que en la 

m&quina real. Como •i no fuera ~uficiente aqu! para lDK 

n1ovtmientos •n cuestiOn el t!stAr empfricamente determinados 



por •dal•ntado, •ino que deberfan estar en realidad -en un 

••ntido mi•terioso- present~s desde antes. Y es muy cierto1 

el Movimiento de la mAquin&-como-sfmbclo estl predeterminado 

en un Bentido di ferante· de aqu61 en el cual est~ 

predetermin•do el movimiento de cualquier mA.quina real 

d•da. "'•• 

"¿CuAnda tiene uno el pensamiento• loa poniblem 

movimi&nto• de una mlquina estAn ya ah! de algOn modo 

misterio•o? -Bueno, cuando uno hace filosoffa. ¿Y qu& nos 

conduce • pensar esto? La manera en que hablamos acerca de 

. Ja'li mA.quinas. 09cimoa, por ejemplo, que una mAquina til-11t!: 

(pos•eJ tal-y-tal posibilidades de movimiento, hablamog de 

la maquina tdCatmente rtoida que sOlo puede moverse d~ tal-

y-tal manera. - ¿_Oué es esta posibilidad de movimiento? No 

es el •OVi•iento, pero tampoco perecen ser las solas 

cPndiciones f f sicas para ~overse -como el que haya un cierto 

' e~pacio entre el porno y el socket, donde el perno no qued& 

muy •pretado en ~l socket. Pues mientras é5ta e& la 

condiciOn e•plrica para el movimiento, uno puede imaginar 

que fuera de otro modo. SG 9upone, mAs bién, que Ja 

posibilidad dal movimiento es una sombra del movimiento 

mismo. ¿Pero uabe usted de seme;anta Bombrd? Y por una 

sombra no quiero decir alQOn cu~dro CBild) del movimientol 

puea tal cuadro <Bild> no serta necesariamente un cuadro 

<Bild> de solo.e.)·te movimiento. Pero lo poBibilidad de ente 

•• Obs~rt1•ciontt$f plrraf'o I.122 p. 04. 1nt1estigacion~sJ 
plrr•fo 193, pp. 77e., 78e. 
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entendemos sino que l•a malinterpretamos. Cuando hacemos 

filo•offa somos como salvajes, ;ente primitiva, que oyen las 

•MPr••ion•• d• lo• hembras civilizados, les confieren un• 

interpr•t•ciOn falsa, y obtienen conclu5iones raras de 

•11••· ... º 
Witt9enstein re;reaa ahora al planteamiento previo, es. 

dmcir, • lo que debe entender•• por la posibilidad de captar 

de Qolpe el u~c total de una palabraJ y de paao termina por 

aclarar por qua ea el uso lo que daterminarA el si;nificado 

da la fOrinula. Vaamosl 11 'Pero no quiero decir que lo que 

. haoo ahora <el captar un sentido> determina el uso futuro 

(&Us•J•~nt~ y como asunto de la eKperiencia, sino que de una 

el uso miamo estA presente en algbn 

sentido.• iPero dasde lueoo lo est& 'en •loOn sentido'! C¿Y 

qu~ no dioo también• 'lo• evento& de loa anos pasados estbn 

preeentes p•r• ml'?> En realidad la Onica cosa errOnea de lo 
1 

qu• dices ea la exprewiOn "de una manera extraha'. El resto 

em correctot y la oraciOn •olo parece extrana cuando uno 

lmaoina un jueoo de lenou•J• difer.nte da aquel en el cual 

la uQamos de hecho. CAlouien me dijo alguna vez que de niNo 

aa pr•ountaba como un 'liastre •cosl• un v~stjdo' -el pensaba 

que esto querla docir que un ve~tido ·era producido solo 

.:oJi•ndo, al coeer un hilo al otro.>"•" 

"En nuestro frac•no para entender ul U!\D de una. palabra 

la tomamos r.om9 la expreslOn de un proc~so raro. <Como 

Ob,erv•cionesl plrrafo 1.125 p. 06. lnvestigacioness 
plrrafo 194, p. 78e. 
•t. Observacion•sl plrrafo 1.126 p. 87. lnv~stigacionesl 

plrrafo 195, p.79e. 



33 

pensamos al tiempo como un medio raro, al alma como ser 

e>ctrahoe)"•ª 

u•es como si pudiéramos captar de oolpe el uso total de 

la palabra.' -V aso es justamente lo que decimos que 

hacemo&. Esto es deciri alounas veces describimos lo que 

hacemos con estas palabras. Pero no hay nada asombro'.l!.o, nada 

raro acerca da lo que p,¡,sa. Se vuelve raro cuando somos 

llevados a pensar que el desarrollo iuturo debe estar 

presente de algOn modo en el acto de captar el uso y sin 

embargo no estarlo. - Pues decimos que no hay nLnguna dudc:t 

de que entendemos esa palabra y que por otra parte su 

significado resida en su uso. No hay ninguna duda de que 

ahora quiero jugar aj~dr1::z, pero el ajedrez es cil juego que 

es en virtud de todas sus re9las <y ast sucesivamente>. ¿Qub 

no s6, entonces, que juego querfa jugar hasta que lo haya 

jugado'? (.O esti&.n todas lati reglas contenidas en mi ilCto de 

intenciOn? ¿Es la experiencia la que me dice que este tipo 

de juego sigue usualmente de este acto de int~nciOn? ¿Asl 

que me 9$ imposible estar seguro de lo que tengo 1ntenci0n 

de hacer? Y si esto fuera un sinsentido, ¿qut tipo de 

conexiOn super-rfgida e:nste entre el acto de tntencibn y lo 

intentado? - ¿DOnde se efectua la conexiOn entre el sentido 

de la expresión 'Juguemos un partido de ajedrez• y todas las 

reglan dol juego? - Bucmo, en la lista de rcgla'2 del juogo, 

en su ensef1anza 1 en la prb.ctica cotidiana de jugarlo."•"' 

•a Obser~acionesJ pArrafo 1.127 p. 88. InvestlgaclonesJ 
pArrafo 196, p.79e. 
• 3 Obser~aciones; pirrafo 1.130 p. 08. InvestigacionesJ 
plrrafo 197, p.BOe. 



ideas, y que sea prActicamente imposible obtener, a p~rtir 

de su revisiOn reiterada, en concordancia con su posicibn 

general, una idea unitaria, una solucibn Onica, uni\ gran 

visibn global para las pregunta5 que se hace. 

Como ya vimos. Wittgenstein propon:iona un conjunto de 

criterio~ para pensar los problemas planteados por la 

esc,ritura dP. una serie. En las Observac:1ones, reinicia, con 

ferocidad, la re-discusiOr. y anAlisis subslguiente de éstos. 

Asl, propone2 nuevas preguntas en relacibn con la 

escritura de los nOmeros sucesivos de la serie de lo<i 

nl.!.meros parcsl ¿t:Omo só cult.l es el nómero qur sigue en l:!sta, 

y s1 sabemos de antemano CL1Al sigue~ c:bmo sé que hacer con 

este conocimiento cuando tengo qLte escr1b1r, da IH:cho, al 

nOmero? ¿Oué hacer con la certe:?a de que puedo continuar'' 

El asunto, entonces, derivarb hacia la discusiOn de la 

respueet.l. n la siguiente pregunta; "¿ ••• en que consi~te la 

ineMorabilidad peculiar de las matemb.ticas?"~. A saber: 

¿Qu& no ser!~ un buen ejemplo la inuxorabilidad con la que 2 

sigue de 1 y 3 sigue de 2? Respuesta que scna1a un 

tema, el de la inexorabilid~d, a p3rtir del cual 5urgen, 

para Wittgenstein, cuestiones bAsicas en torno a las cuales 

aparecerAn elementos que permiten avan~ar en la comprensiOn 

y fijaciOn de asuntos b~s1cos para lns matem&t1cas. 

Destaca entonces, una apn:n·:imac10n 1..m donde lo 

convencional <dado por ~l usol, el entrenamiento, !..On lo que 

2 V~a6e WittQenstein, L.; Observac1~nes1 plrr~fo 1.3, p. 3&. 
~ Op. cit. p~rrafo 1.4 p. 37 
4 Ibid. 
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explic•n tanto lo que llamamos inexorable como la posible 

verdad de lo matemltico• "pero presumiblemente esto quiere 

dacirl 9i9ue en la s~rie de los nd•&ros cardin•lesl puesto 

qua en una serie diferente se sigue algo diferente. ¿V no 

estA e-sta serie definida por esta 5Ucesi0n? - '¿Se supone 

que esto quiere decir que es correcto qua una persona cuente. 

de cualquier modo, y de que cualquiera pued~ contar como le 

plazca? Pre5umiblemente no debertamos llamar 'contar• si 

todo mundo dijera los nOmeros uno detras de otro de 

cualquier •an~raf pero desde luego, no es simplemente una 

cuestiOn de nombr9. Pue• lo que ll~mamos 'contar' es una 

parte importante de nuestras actividades vitales. Contar y 

calcular no son -e.g.- simplemente un pasatiempo. Contar <y 

esto significa• contar asl> es una técnica que se emplea 

diariamente en la.u operaciones mlls variadas de nuestras 

vidas. Y por eso es que aprendemos a contar como lo hacemos1 

con una prActica interminable, con una exactitud Bin piedadJ 

esto es por lo que se insiste ineMorablemente en que todos 

debemos decir 'dos' despué>s de •uno•, •tres• despu~s de 

'dos' etc •• ¿Pero entonces es este modo de contar 

solamente un uso; no hay alguna verdad que· corresponda a 

esta sucesiOn? La verdad es que el contar ha probado su 

v~lta. - • ¿Entonces quiere usted decir que 'ser verdadero' 

quiere decir1 !ler Oti l ?' - No, eso noi Sino que no puede 

decirsff de la E!t?rie de nOmeros naturales - no mAs que! de 
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nuestro lenouaje - que sea verdader~, Bino que ew Ctil, y 

sobre todo, que s~ usa.~ª 

Con respecto a la insistencia en el car~ctcr 

convencional de las matematicasJ particular, ante el 

hecho de que la serie de nOmeros cardinales esté def'inJda 

por la sucesiOn que conocem~s' ante la pregunta que el 

propio Wittgenstein SO! hacP.J ¿Entonces, contar es 

posiblemente cualquier cosa? Y la respuestas contar as! 

tiene implicaciones Ja vida c:otid1ana Vale la pena 

fijar desde ya, claramente, su posicibr.1 

"¿Puede decirse que los conceptos que produce la 

matem~tica son una c:onvenciOn, que enencialmente pod~lamos 

prescindir de ellos? 

Primero, y de modo más importante, la adopciOn de esto» 

conceptos e>epresa la osperanza de ciertas 

experiencias. 

Ho aceptaaos Cpor ejemplo> una multiplicaciOn que no 

obtenga siempre el mismo re5ultado. 

Y lo que esperamos con certeza es esencial para toda 

nuestra vida"• 

En cuanto a la inexorabilidad y la verdad. ~stas serAn 

asoc1adas de manera especifica a la necesidad \Og1ca y a la 

inferencia lOgica er1 el siguiente p~rrafo. 

11 •¿Pero qué no se sigue con necesidad 10Qica que 'H? 

obtienen dos cuando sumatno!!. uno mAs uno, y tren cuando 

sumamos uno mAs dos? ¿Y no es esta inexorabilidad la misma 

ª lbid. 
• Op. cit. pArrafo 52, libro IV, p. 253. 



que la de la inferencia lOoica?• - iSi! Es la misma. 

•¿Pero, no hay una verdad correspondiente a la inferencia 

lOoica? ¿ No es verdad que esto sigue de aquello?• 117 

Wittoenstein opta, en primer término, por fijar su posicibn 

con respecto a la relaciOn entre la verdad y la inf~rencia 

lOgica• "La proposiciOn 'Es verdad que esto sigue de 

aquello' siQnifica simplemente1 e5to sigue de aquello. ¿Y 

cOmo usamos esta proposiciOn? - ¿Qué pasarf ~ si hici~ramos 

una inferencia distinta - c6•~ entrartamo9 en conflicto con 

la verdad?"• A la explicaciOn que Wittgenstein ofrece en 

seouida 1 sOlo hoy que a~adirle la consideraci6n, tambi~n ya 

aenalada por el mismo, de la relacíOn entre verdad y usoi 

"¿COmo entra.riamos en conflicto con la verdad si 

nuctstras reglas estuvieran hechas de un hule muy suave en 

vez de madera y acero7 - •sueno, no podrfamos llegar a 

~aber la medid• correct4 de la mesa.• - Quiere decirt no 

' podrlamos obtener, o no estarlamos seguros de obtener la 

medida que obtenemos con nuestras reglas rloidas. De tal 

manera que si usted hubiera medido la mesa con una regla 

elAstica y dicho que medla cinco pie~ de acuerdo con nuestro 

modo U9iual de medir, usted estarla en lo incorrec:toi pero si 

dice que mide cinco pies de acuerdo con· su mbtodo de medir, 

2ntarl en lo correcto. - 'iPero de seguro eso no es de 

ningun modo medir!.' - Es Limilar a lo que llamamos medir y 1 

capa2, en ciertag circunstancias,da llenar un 'propbsito 

7 Op. cit. plrrafo l.~ p. 38. 
• Ibid. 
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es inexorAble y verdadera en el sistema en el que estoy 

•idiendo Cea inexorable que dos coSas puedan ser unidas 

e>eactamante si mi den exactamente · 1 o mismo cuando son 

~edidas con la misma regla,·ast como es inexorable que no lo 

sean si son medidas con una reQla elAstica y con una rigida 

respectivamentft).lQ Se entiende entonces que la proposiciOn. 

'Es verdad que esto s& sigue de Aquello• solo significa 

'esto sigue de aquello•. La implicaciOn depende de en donde 

est6 trabajando. 

Me parece, sin embargo, que la cue~tiOn podrfa pensarse 

en términos mAs radicales. Vistas asi las cosas, el que esto 

siga de aquello adquiere un carActer estrictamente 

declarativo en el cual el "problema" de la verdad ha quedado 

relegado a un segundo pl~no. En las matemAticas abundan los 

ejemplos, sOlo basta cambiarse de teorfa para que los 

objotos matamAticos teng~n un s~ntido distinto, y para que 

lo que pueda ser inferido a partir de postulados distintos 

dependa exclusivamente de ellos, y en dende puedo considerar 

como verdaderos resultados que ser tan mutuamento 

contradictorios. Piónsese tan solo en las consacuencias que 

acarrea el aceptar o no el quinto postulado de Euclides 

taxioma de las paralelas) y la diferencia entre RXR y los 

nOmeros Complejos Cla& propi~rlad~s ~lgebraicas de a+bi son 

distintas do las dP. <a,b>J reflexiOnese en Ja diferencia 

entre el &lgebr~ lineal y el an6lis1s compleJo>. 

i.o En este punto es interesante comparar P.Sta posiciOn con 
la idea de que el si~nificado (la gramAtica> de una palabra 
en un juego de lenguaje estl dado pr el uso de la misma 
dentro de éste. 
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Una vez que Wittgenstein h• resuelto de este modo el 

••unto de la verdad, vuelve su atenciOn a la discusiOn de la 

inferencia. 11 Debemos tener claro en que consiste realmente 

inferir• Quiz•s debtamo5 decir que conaiste en la traneicibn 

de una afirmacibn a otra. ¿Pero quiere decir esto que 

inferir es algo que eucede cuando hacemo~ una transiciOn de 

una afirmac10n a otra, y entonc~s ant~s de que la se;unda 

sea expresada - o que inferir c:on5iste en hacer que una 

afirrñaciOn siQo?l de otra., e!áto l!'S, e.q., en expresarl<'l 

de5pués de otra? Confundidos por el uso espec1al del verbo 

'inferir' imaginamos rApidamente que inferir e5 una 

actividad peculiar, un proceso a la mitad del entendimiento, 

como $i fuera la cocciOn de un vapor del cual ~~ldr~ la 

deducciOn. 

transiciOn 

Pero veamo~ que pasa aqut. Hay 

o•la 

una 

de una proposiciOn otra otras 

proposiciones, esto e~, una cadena de inferenciasl pero no 

necesitamos hablar de astoJ pues presupone otro tipo de 

transiciOn, a saber la que va de un esl~bOn de la c5dena al 

5igu1ente. Ahora puede ocurrir un proceBo de tran5ici~n 

entre los eslabones. No hay nad& oculto en est• procesot lttl 

la derivaciOn de una oraciOn a otra de acuerdo a una r-ol•l 

una comparaciOn de amba5 con cualquier paradioma, ~1 cual 

r1tpresenta el eequema d2 la transiciOn, o atoo da est• 

tipo.•• Esto pucdP desarrollarse sobre el papel, oralmente, 

o •en la cabeza'. Sin embarqo, la conclu5i0n pu6de 

derivarse de t•l modo que una proposiciOn se e~prese de•pu~• 

LL Subrayado mio 
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de otra •in tal procesal o el proceso puede consistir 

meramente en que digamos 'Por lo tanta~ o 'Se »igue de 

esto•, o algo parecido .. Llamamos 'conclu~iOh' a la 

proposiciOn inferida cuando de hecho pued~ ser derivada de 

la premis•. 11 1.2 

Se podrfa resumir diciendo que el a~pecto central, y 

como veremos, uno de los elementos clave para la comprensiOn 

,de lo que Wittoenstein dice acerca de las matematica•, lo 

constituye el hecho de qua una vez que la in~erencia ha sido 

desl i9ada de la "verdado1, aparecen como i nteorantes 

fundamentales del proceso de inferir el seguimiento de una 

regla y la ~omparaciOn ~on un paradioma. 

Aunque la discusión anterior <capitulo uno) propor~iona 

una idfl'a general a.cerca da lo que "seguir" puede significar 

ten func:i6n de su U!SO), hay qua 5enslar que el "problema" 

que plantea la obtención de una reQlo o la adquisición de un 

punto de referencia fpar•digma) que permitan ~er usadoa an 

la actividad de inferir, y en general en talac:ión a la5 

matemAticas, conatituirA uno de los temas bAsiccs en la 

discufiiOn posterior. 

Como on el cago de la pos.ic.iOn qu& adopta con respecto 

a la "verdad", Wittgenstein nos. ofrece ahora una posiciOn 

con respec::to a lo que quiere decir inferir, dicci 11 Lo que 

llamemos ~inferenciB lbgicar es una tran9formacibn de 

nuefitra expresiOn. Por ej~mplo, la traducciOn da un• m•did• 

a: otra. Una orilla de la reol• astA merc:,.~Ja en puload•tr. 1 l• 

12 Dp. cit~ pArrafo 1.6. p. 39. 



otr• en centtmetros. Mido la mesa en puloadae y traduzco a 

c•ntlmtttros sobr~ la r~ola. - Y desde luego hay tal cosa 

como bien y mal <correcto-incorrecto> al pasar de una medida 

• l• otr•J ¿pero cOal •• la realidad con la que 'bien' estA 

de •cuerdo •quf? Pre!iumiblemente con una conve-rici6n• o un 

uso-, y quizl• nueatro• requerimientos prb.c:ticos. ••&.:s 

Son preciaamente esta5 tesig lau que ofrecen el 

ccnt&Hto en el que es posible entender las concepciones, 

proposicioneu y pr~ounta• complam~ntarias con re~pecto a la 

inferenci4. En particular, ~s importdnte pensar en dos 

aspectosi lo qu& implica que en efecto pueda derivaree una 

conclusión a partir de una regl• y que realmente se infiera 

lo que se si9ue a partir de las reglas dadas. Esto plantea 

doe posibilid4desl l~ inferencia se logra a partir de un 

cAlculo fpara el cual hemos sido entrenados, etc.)' 4 , o 

(]racias a la concord&ncia de la~ reglas con una realidad 

(una l09ica> que ap•rece como algo abstracto, muy géneral y 

muy rlqido.'• 

A•f• para Wittoenatein 1 aprendemos a inferir••. Es en 

la PrActica y en el uso donde aprendemos el significado de 

"todo .. , " .... aprendiendo que tf(a)' sigue de ~t><>.f<x>• 11 s. 7 , 

dAndole importancia por el hecho de que en nuegtro lenguaje 

~~ Op.cit. p4rrBfo I.q. p. 40. 
V6aae op. cit. pArrafc 1 .. 7. P• 40. 
v•a•R op. cit. pArrafo 1.e. p. 40, 
V•aae op. cit. pArrafo 1.11. p. 41. 

•? Op. cit. pirrafo I.10. p. 41. 
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procedimiento son. El uso peculiar de estos verbos nos 

sugiere que seguir es la e>ti5tencia de una conexiOn entre 

proposiciones, la cual seguimos cuando inferimos. Esto puede 

verse de modo muy instructivo en el trabajo de Ru&sell 

<Principia Hath~•atica>. Que una proposiciOn ~q siga de una 

prcposiciOn r- p ::i q.p, es aquf una ley iund.ftmental de la 

lógicAI 

¡..p=:iq.p. :::». ¡.q 2:> 

Esto, dice uno, nos jU&tifica en inferir 1-q de t-B' => q.p. 

¿Pero en que puede consistir el procedimiento de 'inferir", 

que estA ahora JUStificcido., Segt1ramentc en cstoi en qu~ en 

prcpo~iciOn como una afirmaciOn después de otral ¿y cbmo me 

puede justificar en ~sto la ley fundamental? 

Ahora Russell quiere decirl 'Asl es como voy a inferir, 

y eritA bien'. As1 que intenta decirnos como va a inferirl 

Esto se hace con una regla di!! inferencia. ¿COmo ft.mciona? 

¿en qué esa proposición implica esa otra? - Pre~umiblemente 

en que en las pruebas en este libro una propo•icJOn como 

Asta debe venir después de una propo5iCi6n como ésta.- iPero 

se supone una ley fundamental de la 10g1ca el que sea 

correcto inferir de esta manera! Entonces 1 a ley 

fundamental deberfa decir: 'Es correcto inferir ••. de ••• ·1 

y esta lay fundamental debar1a 5ar, presumiblemente. auto-

evidente en cuyo caso la re9la misma sar• auto-

ª~ Lo que estA implicado por una premisa verdadera ea 
verdadero 
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determinaciOn de la regla, pues siempre cabe la posibilidad 

de usar distintas reglas de inferencia. Los procesos de 

inferencia (Jas conexiones entre las cosas> que la gente 

realiza en Ja vida cotidiana no tienen por que obedecer Cde 

hecho casi nunca lo hacen> a la misma 16gíca. Los ejemplos 

son abundanttsímos. 

Volvamos, con ~stas reflPxiones, al punto de partida. 

Ahora podemos explicar en que sentido puede entenderse el 

que en una sarie fla serie +2J las trans1c1one~ esten dadas 

de antemano; podemos explicar por que sabemos como seguir. 

En la medida en que un modo segur· o de determi ndr las 

transiciones Que alquien ha de hacer es el l1accrlas primero, 

siempre podemos di~c:urr1r un método que nos lo g..:lrantize. 

Asf, podemos delinear tenuemente la serie, podemos dictarla, 

etc. Y podemos, también, entr~nar a la gente, en el sentido 

que tienen el aprendizaje y la enseNanza, para que realice 

las cosas de la misma manera y con resultados concordantes 

<como el multiplicar). De este modo, Gi por esta v1a tenemos 

la certeza de que la transición d~ un termino de la serie al 

otro ger.l correcta, podr t a1nos usar a 1 a e>epr·usi on de que 1 O!D 

pasos ya han sido dados, como un cuadro (0ild) 7 "" que 

describe el hecho. 2 • 

Una Oltima apreciación de Wittgenstein merecQ ser 

destacada de manera especial. Con relación a la seguridad 

ªª Aquf, como hablamos seNalado, vale la pena recordar que 
el concepto de cuadro (Bild) es un concepto clave en eJ 
conjunto de-1 pensamiento de l-Jittgcnstein. Adi?lante se verbi 
con cuidado ~ste concepto. 
2 • V•anse op. cit. pArrafos 21 y 22. p. 4b. 



con la que inferimos una proposiciOn de otra, frente al 

hecho de que aseguramos que unas proposiciones 5e siguen de 

otra•, dice• Nosotroa aseQuramoa que lo que estA 

escrito aqul aigue de lo que estA escrito ahL V e'5ta 

proposiciOn estA siendo usada te•por~I•ente. 1'ª7 Esta idea de 

qu~ la inferencia es un hacho temporal jugarA un papel 

importante en los sucesivo. 

La di~cusi6n anterior no agota el tema, éste serh 

ampliado, y referido, en las matemAticav, a un elemento 

clavl! de la!5 mismas& l& prueba, la demostraci6n& "Cuando 

digo 'Eata proposición ~igue de aqu~lJa•, eso es aceptar una 

regla. La aceptaciOn estA basada en la prueba. Es decir, 

encuentro a eSta cadena <esta figura) aceptable como una 

prueba. - "¿Pero podrfa hacer otra cosa? ¿No tengo que 

encontrarla aceptAble?' - ¿Por qué dices que tienes qu~? 

Porque al final de la prueba dlc~s. e.g.1 'St - tengo que 

' aceptar ~sta conclusiOn'. Pero e~to es, después de todo, 

sblo la expresiOn de su aceptaciOn incondicional. 

I.e. (Yo creo): las palabras •tengo que admitir esto' 

se usan en dos tipos de caso: cuando tenemos una prueba - y 

tamblen con referencia a los pa5os individuales de la 

pruebit.. 113 .. 

Si bien es, precisamente, en torno a. los .. pasos 

individuales de la prueba" que gira l" discusiOn previa, 

falta ver a do~da conduce una discusiOn sobre la pruebR Y 

donde y como adquiere ésta su sentido. WittQenstain, como 

Op. cit. pArrafo l.23. p. 46. 
3 • Op. cit. pArrafo 1.33. p. 50. 
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Puedo considerar a la figura Ce) como un ctJadro CBild) 

esqul!'m6.tico de la asionaciOn de un baston a cada uno." 3 º 

Para Wittoenstoin, el dibujar la11 lineas que 

correlacionan l•• fiouras Ca) y Cb>, en tanto acto te•poral, 

no puedv ser considerado como una prueba matemáticar sin 

embargo, la fioura Ce> pru•ba que <a> -a la que pu~dn llamar, 

H- tiene t•nta& marcas co~o Cb) - a la que puedo llamar P. Y 

esta proposiciOn, la figura Ce>, a~ no tecporal-~L 

Aquf cabe destacar la diatinciOn entre la temporal y lo 

no-temporal. El proceso de probar, las transiciones e 

inferencia• que se hacen de una proposiciOn a la siguiente, 

que se realizan de modo temporal, producen un "resultado' 

atemporal CU'r'a validez lOgica estA ahora fija, al margen de 

cualquier eventualidad. 

A!lf, la prueba es pensada r.:omo un patrón singu1.ar, c:on 

un principio y un final, del cual puede de•cribirse el 

~d1seno 1 ' (a saber, la cadena de inferencias entre el 

principio y el final)~ y el cual, una vez obtenido, nos 

muestra que tiene sentido que la propostcibn p se deriva de 

q y de r. 3~ La prueba, entonces, ser~ ahora un paradigma que 

sirv~ para certificar o para deducir lo que sucede con 

distintas cosas en circunstancias parecidas. En el ejemplo 

~0 Op. cit. plrrafos l. 25 y 26. p. 47. Ver nota 25. 
3 ~ Véase op. cit. pArrafo I.27. p. 48 • 
..,.z Aquf • Wi ttgens;tei n no est.I demasiado 1 e jos de 1 a 
def'iniciOn que hace Kleene de demostraci6n1 11 La demostracibn 
d• teoremas, o i~ deduccion dr. las consecuencias a partir de 
suposiciones, procede, en las matemAtic:as, tfpicamente a la 
Euclides, poniendo oraciones en una lista llamada "prueba' o 
''deducciOn•. 11 Kleeene, S. C.J Hathe-atical logic, Wiley & 
Sons lnc., N&w York, 19671 p. 33. 
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ontolOg!ca del mundo, e• apenas la marca de una 

construcciOn, una aproxim&ciOn epistemol6Qica del mismo. 

Wittoanst•in consider• clave · el ejemplificar lo• 

conceptos anteriores. No• propcne penaar en cien canicas a 

l•• que acomodamos y numeramo&, en orupos de diez canicas, 

cada uno colocado debajo de otro, con una pequeNa BepAracibn. 

entr& cada cinco canicas en cad• uno de los Qrupos. Ademls, 

nos propone pensar en que todo el proceso, que puede eer 

pensado como un experimento, ha •ido filmado, y que lo vemo5 

en la pantalla. Dice& Lo que veo ahora en la pantalla 

.no es, 6eguramente, un experimento, pues el cuadro de un 

eMperimento no es en si mismo un eKperimento. iPerc 

también veo la cosa 'matemAticamente esencial~ acerca del 

proceso en la proyecciOn! Pues aqut aparecen primero cien 

puntos, y después son acomodado5 en decenas, y asl 

sucesivamente. 

Por lo tanto puedo decir1 la prueba no sirva como un 

experimento' pero si sirve como el cuadro de un 

e>tperimento" 3 • 

La cercania de esta idea ~on lo que hacen los 

matemAtico• puede apreciar~e confrontAndola con alQuno~ 

aBpectos del ponsamiento de Georg Cantor·. 

Cuando éste elabora el concepto de potencia o n~mero 

cardinal, empieza por definir un conjunto como1 

cualquier colec~ion dentro da un todo M de objetos • 

definidos y distinto9, de nuestra intuición o nuestro 

3 • Op. cit. p4rrafo t .. 36 p .. ~1. NOtese, de nueva cuenta, el 
u•o del concepto 11 cuadro" .. Subrayado mio. 
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Cantor no esti en duda, en el eptgrafo del texto que 

an.al izo, afirmar ºHypo theses non "f i11go" J No hago 

hi p6tesi 11. •~ 

El hacer lo •nterior ·le permite definir propiedadera 

blstcas de los nOmeroa cardinales. Asf, define equivalencia 

y alounas propiedade~ de ésta (identidad, transitividad>r a, 

partir de lo cual le ~• posible damcstrar los primeroa 

teoremas sobre el auunto 1 y, eventualmente continuar con el 

desarrollo de la teor!a de nOmeros transfinttos.~4 

Volviendo a Wittgenstein, encontr•mos que todavf a e5 

posible decir m&s en torno a la prueba. Plantea, para la 

mejor ccmpren9i0n del papel que la prueba representa en lo 

matem&tico, IaS siguientes cuestiones. 

Cuando pensamos en un rect&noulo, dividido en piezas 

como la soluciOn exitosa d~ un romp~cabezas podemos afirmar 

que descubrimon una posiciOn para los triAngulos en la cual 

no habfamos pansa.do do- antemano~ de~cub:--imo!I que pueden ser 

acomodados de e~ta m3nera, 40 aunque al ver Ja solución 

pudiéramos decir que nunca pensamos en esta forma d~ 

acomodarlas.•• ~As aon, para Wjttgen5tein e~ posible pensar 

/bid. p. 8:5. 
Véase /bid. pp. 87.-89. y ss. 
V6ase Obs•rvacior,es pArrafo I.42. P• 55. 
V6ase lbid .. p4rra(o t. 43. p. 5:5. 



Wittgenstein se plante& la posibilidad de que para un ntno 

resultara 6orprend~nte el que lea ladc9 sesgados de un 

paralelooremo .formen una lfnea recta y q\.Ae le fuera di.flc.ll 

r~produclr un rectAnoulo con las piezas propuesta5, al 

extremo de que la formoclOn de ~•te pareciera ser producto 

d• un acto de maoía, de un truco, de algo no naturalJ come 

Pero admitirnos qua l.& .fiq:ura •irve como prueba, a pes.111r 

d& que lo que ésta nos revela puede sorprandernos0 ts a 

saber, que, sin pensarlo, embonamos el paralelogramo 

superior al inferior y vemoa el resultado.ª~ 

Entonces, "Cuando uno dice• 'Esta forma consiste de 

6stas form45' - uno estA pensando en la figura como en un 

dibujo fino, como un marco fino ••• en el cual, de hacho, se 

despliegan law. cosan que tienen esta forma." 19;s Y es as.t 

como, para. Wltt;enstei~, se muestra 11 
.... la propiedad 

esencial de ésta forma.• - (la figura) me ha mostrado un 

nuevo cuadro. <Bild> ••• 'La prueba me ha enserrado me ha 

mostrado - que éste es el caso• 0 e~ 

Esta. referencia a lo e!lenc:ia1 ti.ene que ser vigta dEtsde 

la perspectiva 5cnalada ~ntericrmenteJ lo esencial, tambí~n 

a.qui , es sOl o la mar e: a deo un concepto, y· en tanto que 11
, •• es 

como ~d <Ja forma> hubiera sido construl da as,1 de una vez 

Véase lbid. 
Véase 1bid. P,Arrafo r.69. p. 63. 
V6ase 1Pid. p•rraio 1.68. p. 63. 
lbid. pArrafo 1.71. p.63 .. Wittgenstein agrega1 Comµb.rese 

la concepcí6n platOnlca de las propiedades como ingredientes 
da la cosa. 

!bid. pArrafo t.72. p. é4. Subrayado mio. 
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por todas Cpor quien qui era que pone en 1 as cosa.s las 

propiedades esenciales) 11 •e, sOlo puede ser empleada como un 

•fmt1.•• 

HAs aon, ante la posibilidad de suponer que esta 

esencialidad de la fiQUra o de la form~ excluye cualquier 

otro modo de partición, Wittr;ieristein afirma que al hablar de 

&aencia, se denota una mera convenciOn y que " .•• a la 

pro~undidad que v~mos en la e~encia le co;r~5ponde la 

necesidad profu11da de la convenciOn. 11 • 7 De este modo, cuando 

decimos que una proposiciOn expresa la esencia de una forma, 

queremos decir quo Ja propos1ci6n expresa una propiedad de 

e!la forma. ~s decir, a.quello de lo cu~'ll la propostciOn 

afirma una propiedad y qua en este caso llamo •form<l~ "• •• es 

el cuadro CBild> que no puedo evitar hacerme cuando oigo la 

pal abra •forma~. iraü 

El alcance de las ideds expresadas los phrrafo1' 

anteriores. as! como el sentido pleno de la palabra cuadro 

en los distintos !ugares en los que aparece en este t~~to, 

lbid. 
En qu~ medida no se trata para Wittgenstein de un asunto 

ontolOgico lo muestra el siguiente textoi "La palabr.3 'st>r" 
ha sido usada para un tipo de existencia subl1mada y etérea. 
Considere ahora la proposic:iOn 'tl rojo E-Sº <por ejemplo>. 
Desde luego nadie la usa; pero ~l de todos modos tuviera qu@ 
inventar un uso para el la, seria éstes como un<t fbrmula 
introductoria para afirmac:ionQs que procediDran a hacer uso 
de la palabra •rojo'. Cuando pronuncio la fOrmul~ miro una 
muestra del color rOJO. 

Uno se ve tentado a pronunciar la oración 'El rojo es• 
cuando ge mira atentamente .il color, esto es, en l.a. misma 
situai:i-'" en J.J cual uno obsttrva la existencia de una co~.:"I 

Con insecto con forma de hoja por ejemplo>." tomado de 
!bid. 

lbid. pArrafD I.74. p. 65 . 
•• lbid. 
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2.13 En Uh cuadro, los objetoe tienen los elementos del 

cuadro que les corr~spond~n. 

2.131 En un cuadro, loa elemento& del cu•dro aon 

2.14 Lo que conatituye Uh cuadro es que 5US elementos 

est&n relacionadon uno ccn otro de una manera determin•da. 

2.15 El hecho de que los elem~ntos de un cuadro e'tAn 

con otro de una manera determin•da 

representa que las Cb•as e&tAn relacionadas una con otra d~ 

~lamemos A &eta coneMiOn de sus elemento~ la estructur• 

del cuadro, y llamemos a la posibilidad de est~ e~tructura 

la formd cu~drbtica del cuadro. 

2.151 La forma cuadrAtica es la posibilldBd de qua las 

cose9 estén relacionadas un~ con otra de la misma manera que 

los· elemf!ntos del cuadro ...... 

En esta punto, es preci~o no ced~r a ld tentaciC>n da 

mostrar. nece~arlamente, objetos o cosas ante !.i ir.timnc10rl 

de los cuadres. Wittgenstein insi~teJ podemos imaginar una 

narraciOn o una historia hecha en ba~e a una serte de 

cu•dros esquemlticos, en oposiciOn a cu~dro& rc~lista$• y 

muy prOxima a nuestro lenguaje habitual; es evidente que 

para entender lon cu~dro~ esquemAticos no nece51tamos 

traducirlos a cuadros realistas, del mismo modo que 

"entendemos" la~ fotoyr-aftas eh blanco y nvqro, o na 

necesitamo!I colore.lr las pelJculas vieja~ para Hacer lo 

·~ lbid. PP· a - 9. 
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•Ole que con cuatro dimenaionea?' --iNo, yo no qui'ttro decir 

eso! ---¿Pero qué quiero d~cir? ¿Cu61 es mi cuadro? Bu~no, 

no es el cubo de cuatro dimensionen como lo dibuja~te. Ahora 

tenoo como cuadro sOlo las pal•bras y mi rechazo a cualquier 

cosa que puedas enseffarme. 11 •~ 

Cuando se acepta que la fiQura rectangular formada por 

paraleloQramos vista anteriormente nirve como prueba de una 

propostciOn, no 9010 se ponen de relieve las caracterlsticas 

ya vistas de la pruebaJ tambi6n queda planteada ta 

imposibilidad de no aceptar qum, en efecto, ase acomodo 

prueba quei Qe obtien~ ese perfmetro con esas piezas.•4 Si 

•ste es el caso, para WittgenBtein el problema no se termina 

con la aceptaciOn de la propo5iciOn oeométrica mAs simple, • 

saber, la aceptaciOn de la ccmposiciOn propuesta para el 

rectlnoulo, pues parecerfa qu~ se estA aceptando al;o m~s 

qua no es una propo•iciOn estrictamente oeom6trica.•• 

Ciortan>ente, •unque result• dificil sorprenderse con 1• 

fiQura, pues en ell• no pasa nad•, r••ulta sorpr•stva 1• 

~anPra un la que se han colocado junto~ lo recto y lo 

sesgadof nos asombramos de que la forma haya sido producid& 

con esan piezas, nos a9ombra el obt~nur ese r•sultado 

despues d1r distinto.•• Aunque 

CC'l!'!'-'•!~=:idos de la facilidad con la quo ••posible producir 

•a lbid. p&rrafo 249. PP• 
aparece ningun dibujo, el 
los •ditor•s· 

46•.-47•. En wl original no 
que aparece •• un• propuesta d• 

V•••• Obs~rvacion~s pArrafo 1.49. p. 56. 
Y•••• lbid. p&rrafo 1.57. p. 59, 

•• Y••n•• lbid. p&rrafos 1.sa. y 1,60, P• 60. 
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Conclusiones 

l. E~t•t• una relacion. hecha txpl!cit• por el propio, 

Wittoenstein, •ntr• lo que puede llamarse al cuerpo de su 

filoaof!a y la considaraciOn de la mate~Atico. 

2. Con\O en el caso de los juegos de lenguaje, es el uso de 

109 distintos s!mbolos, fOrmulan, reglas, palabras, en la 

,practicad• lo qu~ llamamos mAtsmAttcas lo qua define su 

sentido y su siontficado. 

l. Es en la perspeciva antarior que el anA1isi$ de conceptos 

como inewor•bilid•d, verd&d, inferir, demostrar, seguir, 

aaber, tiene sentido. 

4. En 1• m&dida en que la matemAtica es un uso y una 

prlcticA~ un hecho de nuestra hi•toria natural, esta e§ 

concebid~ como una actividad bAwicam~nte convencional. 

~. LA da.o9-tractbn && uno de lo• elementos claves de la 

actividad m•tembtica. 

6.1. La demostraciOn, co~o actividad temporal, produce un 

resultado ate~poral qu& cree una e9encia CmatemAticaJ que es 

la marca de un coneepto y no la propieded de un obJeto. 

6.2. La demostraciOn muestra lo que es el caso, genPra un 

nuevo cuadro C~ild}. No» muo,tr• <también a la mosca> la 

••lid& del frauco. 
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