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/) INTRODUCC/ON 

Mi interés principal ha sido la reconstmcción teórica de los fundamentos filosóficos del ca· 
pitalismo norteamericano. 

En anteriores proyectos he estudiado las diferentes concepciones filosóficas: empirismo, 
utilitarismo, positivismo, pragmatismo y positivismo lógico, como estructuras filosóficas que 
articulan, fundamentan, y legitiman el sistema de valores de la cullura de la modernidad CU· 

yo modelo hegemónico es la cultura norteamericana. 

"América, es la versión original de la modernidad, nosotros somos la versión doblada y 
subtitulada", afirma Baudrillard.1 

En esta investigación me propongo el anfüsis y la reflexión sobre la filosofla del pragma· 
tismo y su influencia en la cultura norteamericana en sus fenómenos mis representativos: 
fordismo-taylorismo. 

El pragmatismo, es una concepción filosófica, acerca de la verdad. El pragmatismo es un 
método de análisis del significado de las proposiciones a partir de las consecuencias practi· 
caso efectos que genera tales enunciadas. 

"El n1~todo pragl)lático trata de interpretar cada noción, trazando Sllll respectivas cam;c. 
aicncias prácticas". 2 

El significado de un concepto o de una teoría, depende de las consecuencias prácticas que 
se deriven de la idea o de la teoría. 

El significado depende de su uso en la acción, sus consecuencias en la acción, de su utilidad, 
sus efectos prácticos. 

El pragmaJismo es una concepción del mundo, una filosoffa de las masas de la vida cotidia· 
na. 

Los hábitos, costumbres del ciudadano medio norteamericano, es tan pcrmeados por esta 
concepción de la verdad. La verdad depende de su uso en la acción. 

El pragmatismo norteamericano está presente en toda la estructura administrativa que 
busca la racionalidad tecnológica. 

En una concepción pragmática, la verdad depende de su uso en la acción, de su utilidad. 

Bludrill.ud Je H. A.frica, lbrt"elo .... Editorial Ana¡.nuna. 1975, p. 2.5. 
Jama. Wiliifun.~.OIM:n°' Aire-.A¡vdar. IV75,p.2S. 
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7La verdad se fundamenta en la experiencia, tesis del empirismo. 

Lo bueno es la utilidad, tesis de utilitarismo, utilidad entendida como máximo beneficio 
para el mayor número. 

La verdad de un concepto, teoría, depende de •u uso en la acción, de su utilidad, tesis del 
pragmatismo. 

Estas tesis constituyen los axiomas de la cultura norteamericana. 

La sociedad norleamericana es uno de los fenómt!nos de la mo~midad. 

"El americanismo es el fenómeno de la sociedad moderna que deviene de la necesidad de 
llegar a una economía planificada y a la generación de un nuevo tipo de trabajador confor
me a una industria fordizada y racionalizada".3 

Las crisis periódicas del capitalismo, generan la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, 
por lo que la industria norteamericana, se propuso intensifkar la productividad para aumen
tarla. Al inlensificar la producción mediante la admini.<tració11 taylorista, y los estudios riguro
sos de espacios, tiempos y movimientos, se consiguió aumentar la tasa de ganancia y posibi
litar una política de altos salarios que a su vez intensificarían el consumo, reciclando el ciclo 
de producción y consumo. 

D ~ "" el vpirfw de U. modemidad, la realización de una utopfa tecnológica, 
1:11 vez la Nueva Atlántida de Bacon, Ciudad Espacial, clásica y contemporánea. "Yo he bus
cado la América Sideral, la de la libenad vana y absoluta de los frecways, nunca la de lo so
cial y de la cultura, la de la ciudad desénica, de los metales y de las superficies minerales, ja
más la América profunda de las costumbres y de las mentalidades".4 Expresa Jean Baudri· 
Uard: El sueño americano ha sido el resultado de la producción intensiva Fordista· Taylorista. 

La intensificación de la producción solamente se pudo lograr con la presencia del fordismo y 
taylorismo. Gramsci le llama a este fenómeno corporativismo industn'al, empresa real, tecno
logía productiva. 

"El fordismo y el taylorismo son las tendencias contemporáneas que 
integran la innovación tecnológica y la economía liberal, penetradas fuer
temente por la moralidad de la eficiencia y una ética protestante hacia el 
trabajo. 

El fordismo es el proceso de reiteradas tentativas, realizo.das por la in
dustria para superar la ley tendencia/ de la caída de la tasa de beneficios. 

Oramsd, Anlonkt, Cuadernos de b Cáml, NalAI IMlhe Mi.cavluvtlo, wbrc PuUUca 1 sobre el EM.a.th Mea,_, Mbico. Ediwrial, 
J1M1r1Pabk>,l986,p282. 
Oramsd, Antonio, Cul\demOI de la Cám:I, Natas 1o11b~ Maq1d11.uJe, Jabre hUUc.a7 Nbnt d F..sW• M~ MiWro.. Edilorill, 
J-PabJo.1966,plBl. 
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Forma ultramodema de producción y de modo de trabajo, tal cual es ofrecida por el tipo 
americano más perfeccionada la industria de Henry Ford".5 

Los antepasados de Taylor oran cuáqueros ingleses y su madre descend!a de una familia 
puritana. 

El Taylorismo es una eslrnctura de la acción social, administraiiva basada en una ética del 
trolwjo, en la que subyace a la base cierta concepción del bien y la prosperidad debida aJ traba· 
jo y sobre todo a la administración en el trabajo. 

Fundado en la idea de que la vida tiene una finalidad, un fin, un objetivo: El objetivo a la 
prosperidad. en la productividad, en el trabajo. 

Li felicidad se identifica con la prosperidad, con la producción de objetos-scrviclos·mer
cancla. A mayor productividad mayor beneficio, supuestamente para todos. 

Li segunda pane de la definición presupone el m:íximo beneficio tanto para el capitalista 
como para los empleados. El liberalismo clásico y el utilitarismo coinciden en su finalidad 
de reconciliar al individuo y a la sociedad, el bienestar colectivo, en un esquema mental, ba
sado en la lógica del uno más uno. El bienestar de todos y cada uno de los individuos, debe 
posibilitar el bienestar del conjunto. Esto es cierto, si no hubiese una apropiación excedente 
por parte del capitalista y una disposición cotidiana de la energ!a de los empicados. 

El taylorismo gira en torno a la idea protestante de que cada hombre tiertl! una vocaciiln, 
(de vacare llamadü interior), misión, aquello para lo cual nació según sus aptitudes y capacida· 
de.s. 

La administración -señala· no debe basarse solamente en la búsqueda de salarios más ele
vados, sino que significa también la fom1ació11 de cada hombre Ir asta llegar aJ estado de su 
máxima eficiencia. 

"La mayor prosperidad no puede existir más que como resultado de ta 
mayar productividad posible de lul· humbres y máquinas del establecimien
to: es decir, cuando cada hombre y cada máquina están dando el rendi· 
miento m:ís grande posible".6 

El taylorismo, así como el protestantismo, incitan al individuo a dar de si mismo, entregar 
el máximo de productividad y ganancia, lo mejor de sí mismo al trabajo. 

El capitalimo se enfrentó a una de sus crisis periódicas, en 1929, debido a la declinación 
de ta tasa de ganancia, por lo que era necesario aumentar la productividad para conservar el 
nivel de la tasa de beneficio. Entramos asi a la producción intensiva fordista-taylorista, don· 

Taylor Fn:Jcrik W, Prlmlpl• ~la Ad1ulnb1nadúo Cl~ntltks. &füoriaJ Hcm:ro Hnoe... 19'5, p. 19. 
lblJ.p.2l 
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de una mayor productividad posibilita una política de altos salarios para conservar e incre
mentar los niveles de consumo de la clase empleada y garantizar la reproducción del capital. 

Analizaré la influencia del pragmatismo, en estos fenómenos, como estructura conceptual. 

Hipótesis de trabajo 

La hipótesis de este trabajo es plantear al pragmatismo como estructura conceptual que 
fundamenta el complejo fenómeno del americanismo. El pragmatismo constituye el núcleo 
conceptual, la articulación interna, el axioma, el leit-motiv, la estructura conceptual de la 
cultura norteamericana en general y en específico de la administración del trabajo y el con
sumo de esa sociedad. 

Mi interés principal es anali:ar las estn1eturas conceptuales dominantes en la cultura nortea
mericana y sus fundamentos teóricos en el pragmatismo. 

La investigación explorará la arquitectura conceptual de la cultura norteamericana en su 
cotidianeidad. 

Objeto 

Me propongo la crítica de la cultura norteamt!ricana. de la sociedad de masas, en base a la 
crítica de la cultura occidental desde la filosofía de Heidegger y Marcuse. 

Me limitaré al anfüsis de las estructuras duras y de los fenómenos colaterales en relación 
a estas estructuras duras. 

Me interesa el análisis de la cultura norteamericana, en cuanto representativa de la mo
dernidad. La modernidad está constiluída por máquinas, de las cuales los hombres y las muje
res modernas son meramente reproducciones mecdnicas. 

Crítica a la unidimensionalillad, anonimato, inautenticidad de la cultura de masas. "Las 
masas no tienen "Yo" ni "Ello", sus almas estan vadas de tensión interior o dinamismo: sus 
ideas, necesidades y hasta sus sueños .. no son suyos"; su vida interior esta totalmente admi
nistrada, programada para producir exactamente aquellos deseos que el sistema social pue
de satisfacer y nada más. "Las personas se reconocen en sus mercancfas, encuentran su alma 
en su automóvil, en su equipo de alta fidelidad, en su casa a varios niveles, en el equipa
miento de su cocina".7 

M¡ushal lknn;an, Tudo 111 MiUJo w Jnv1111ru en cl ulrr, l..11 ÜlK'rlc11d11 Je La ModcrWJMS. Mide.o Ed. Si¡Jo XXI; 1989, p. 31 
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La ideología del sistema impulsa la individualización, e/ individualismo posesivo por un Ja .. 
do y por el ótro planifica, colectiviza, programa y socializa, ideológicamente se refuerza nsi 
el individualismo y en el plano de la producción se colectiviza, para aumentar las ganancias. 

La diferencia entre la colectivización norteamericana y la colectivización socialista, radica 
en que la producción norteamericana es resultado de la revolución corporativa, la revolu
ción de las grandes corporaciones monopólicas que al haber llegado a tal grado de concen
tración de capital pueden planificar a gran escala para su consumo masivo nacional y tranS
nacional, mientras que en la colectivización socialista es el Estado o la organización coope
rativa quienes organizan la producción .. 

La filosofía pragmática es plástica, maleable, moldeable, se ajusta a todas las circunstan· 
cias, se engarza al liberalismo, individualismo-posesivo, el individuo se encuentra aislado, 
solo, fragmentado, atomizado y por otra parte estandariza las tecnologías del yo en la masifi
cación, en el consumo, produce paradigmas en la imaginación estética. La cultura del yo, 
educa en la solitud y sumerge al individuo en íitmos y ruidos del trabajo en la sociedad in
dustrial. Así juega con la imaginación simbólica de la realización y la armonía en el perfec
cionamiento corporal y mental. con culto en la practicidad. 

Importancia 

El interés e importancia, puede ser de carácter nacional, toca a nosotros reflexionar sobre 
la cultura norteamericana y su influc:ncia en la cultura nacional. Es necesario conocer las cs-
tructuras conceptuales básicas de dicha cultura, principalmente el fenómeno de la modernización 
en estructuras duras llamadas: Fordismo-Taylorismo. 

Existe la necesidad de analizar, estudiar y reflexionar la filosofía en función de sus efectos 
sobre la cultura y no estrictamente como obras filosóficas. 

El Universo presentó una estructura bipolar después de la Segunda Guerra Mundial. En 
la actualidad, en el nuevo orden intcrm1cional, d Imperialismo Norteamericano es la poten
cia hegemónica del universo, por lo cuul, es necesario analizar y conocer los fundamentos fi .. 
losóficos de esa cultur:.i, que influencia directamente la cultura en general y a la cultura lati
noamericana en específico. 

La cultura norteamericana exporta su modelo y se propone la integración de América La
tina a su economía de mercado y a su cultura en general. Es fundamental proceder al an:!li
sis del modelo norteamericano y sus fundamentos filosóficos para reflexionar sobre las ba
ses de la integración o no integradún al modelo estadounidense. 

El modo de vida es la totalidad de la cultura que se estructura a través de las diferentes 
actividades de una sociedad, sus costumbres, y su habitat, su manera de vestir, su lengua. su 
técnica, su mentalidad, e instituciones, su religión y filosofía. 
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"En la sociedad inc.lustriaJ el aparato técnico de producción y distribu· 
ción funciona como conjunto úc meros instrumentos que, sin mM trámi· 
te, podrían ser aislados úe su contexto social y político; más bien funcio· 
na como un aparato que determina .. a priori" tanto el producto, como las 
actividades individua.les y sociales, tendientes a servirlo y expandirlo; es 
decir, establece las necesidades y actitudes, por estas vías, las formas tlel 
control social y de la trama social".K 

Lafonnación ideológica norteamedca.na es una combinacián1 inteneladón y col!Kistencia de 
subsistemas de pCllsamienro, y hábitos de acción originados en diferentes momentos del de
sarrollo histórico. Esta convivencia de subsistemas, se da en un sistema social, en donde 
cumplen una función de dominación y articulación interna, imponiendo a los demás valores, 
creencias y esquemas de acción, sus propias reglas de funcionamiento. 

La cultura norteamericana presenta ci~rtus subsistema..:; conceptuales o estructuras de la 
acción socinl: 

a) El empirismo como fundamento filosófico epistemológico que funda el conocimiento 
en la experiencia sensible; representado por Lacke, Berkeley y Hume. 

b) El protestantismo como religión, fundado por Lutero, que plantea la bl1sqneda de per
feccionamiento en el trabajo. 

e) El liberalismo, como concepción ético-político, cuyo eje es el valor dado al individuo, 
a la libertad, a la propiedad privada y a la libre empresa. 

d) El utilitarismo, concepción ética que fundamenta el bien y la rnaximi2'ici6n del bien 
desde la utilidad, la búsqueda del placer y la felicidad, expresado por Benthamy Mili. 

e) El pragmatismo, concepción de la verdad que identifica a la verdad con las consecuen
cias útiles benéficas en la acción, representados en Peirce, James, y Dewey. 

t) El conductismo de Skinner, como pragmatismo aplicado a la psicología. 

g) El taylorismo, sistematizado por Taylur, como administración pragm:\lica del trabajo. 

h) El neokeynesianismu, diseñado por Keynes como econom!a polltica y equilibrador 
económico del capitalismo. 

i) El estructural funcionalismo, formulado por Max Weber y Talcott Parsons, como teo
ría social y equilibrador social. 

Lcnk. Kur1. El Cuncr¡1tu ilir hlrulu~J11, M:ircl™: ll1:rbcr1. Al:"•~u del Pl"ulllr11~ de laldrvlu¡laira la Sock4a4 Al~Dtl 
ikMrruUutla. Ducnai J\iru. l'Jn, p.37H. 
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j) El positivismo lógico, expresado como fundamentación lógica-matemática de la cien
cia y sus derivados representados por Carnap, Reichenbach y Bertrand RusseU; ciber
nética e informática como lengu:ijes transnacionales. 

k) El realismo polftico en las relaciones internacionales, derivado del pragmatismo, que 
plantea que una politica internacional es correcta, en función de sus consecuencias 
prácticas, mfnimo de riesgos y máximo de utilidad. 

1) El evolucionismo como concepción general de la evolución de las especies y su in
fluencia en el Lamarckismo como concepción de la evolución, el desarroUo y perfec
cionamiento en la competitividad de las razas humanas. 

m) El individualismo, que concibe el individuo como hacedor de la historia, de aqu{ se 
deriva la concepción norteamericana, del superhéroc desde Superman hasta Ranibo. 

Dichos modos de pensamiento, es decir, las formas básicas de pensar y operar, colÜorman 
una diversidad que paulatin:imente van a presentar rasgos comunes, los cuales aparecen casi 
como axiomas de los que se derivan las diferentes formas de pensamiento y acción. 

"La totalidad vivida es ordenada y organizada tecnológicamente en los 
modos de operar, y conceptualmente en los modos de pensamientos por 
los cuales los hombres se mueven y son movidos".9 

Dichos modos de pensamiento, es decir, las formas básicas de pensar y operar, conforman 
una diversidad que poco a poco van presentando rasgos comunes, los cuales aparecen casi 
coma axiomas de los que derivan las diferentes formas de pensamiento y acción. 

Considero que la filosofía del pragmatismo, sintetiza estas tendencias básicas, configurando 
un sistema de pensamiento que, para nuestro caso, funciona como la lógica del capitalismo 
que articula las actividades y representaciones del hombre contemporáneo en la sociedad 
norteamericana, integrándolas, dándoles coherencia, significación y sentido. 

La filosofía selecciona los valores que org3nizan sistemas de creencias en relación a la 
verdad o a la moral, proporcionando cierta unidad conceptual y la estructuración lógica ra
cional de una cultura. 

Pretende la filosoffa organizar lógica o metodológicament" los diferentes discursos, con 
el objeto de dar unidad conceptual, racionalidad y legitimidad a la cultura. 

El modelo de vida desencadenado por el imperialismo norteamericano, el American Way 
of Ufe, genera un nuevo sistema de creencias en el que se identifican verdad y utilidad. 

lbid.p.350. 
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Este sistema de creencias se expresa e integra en el pragmatismo de William James, el 
cual funciona como filosofía de la vida coticlia11a del ciudadano medio norteamericano. 

Para el auténtico norteamericano, verdad y utilidad son conceptos sinónimos en su modo 
de conducción. James equipara entre sí, verdad y utilidad. Esta filosofía de la vida cotidiana 
considera, que la verdad de una teoría depende de la utilidad de las consecuencias prácticas. 
Su objetivo final es la utilidad. James pretende resolver el problema religioso de la salva
ción, introduciendo a Dios, como hipótesis útil para la felicidad humana, garantiza al indivi
duo medio norteamericano, a la masa media, un confort teórico filosófico, otorgándole va
caciones morales y religiosas y un máximo de utilidad psicológica, trata de satisfacer con ello 
las necesidades religiosas del "hombre de la calle" norteamericano. 

"En la vida diaria de los negocios hay que estar atentos a la realidad y 
observarla con toda precisión para no exponerse al peligro de una banca
rrota (sin prejuicios de no negar en el plano de la teoría del conocinúen
to su verdad objetiva e independiente de la conciencia}, pero en todos los 
demis terrenos campea sin freno alguno la arbitrariedad irracionalista. 
El mundo práctico de los negocios dice James, a su vez, es racional en el 
más alto grado para el político, para el militar y para el hombre domina
do por el espíritu de los negocios. Pero es irracional para el temperamen
to moral y artístico. Uno de los servicios más señalados que esta filosoffa 
presenta a la burguesía reaccionaria consiste precisamente en ofrecer al 
hombre cierto "confort" en lo toc;inte a la concepcién del mundo, la ilu
sión de una independencia personal y la dignidad moral e intelectual en 
una conducta que lo vincula con todos y cada uno de sus actos a la bur
guesía reaccionaria y lo convierte en servidor suyo".10 

El americanismo trabaja básicamente con las estructuras conceptuales del liberalismo y el 
pragmatismo: ambas concepciones filosóficas contribuyen a la conservación de la estructura 
polftica, cientffico-tecnológica, para la tranquilidad psíquico espiritual de los individuos au
torizados que no cuestionan sus controles, mismos que se les presentan bajo la ilusión óptica 
de libertad de acción que contribuye a la disciplina de la fuerza de trabajo para la produc
ción fordista-taylorista. 

El ciudadano medio norteamericano persigue el fantasma de la libertad. En su búsqueda 
aumenta su utilidad y su productividad, con lo cual optimiza el sistema que le sirve de habi
ta!, y queda preso en la magia hedonista de la maquinaria imperial. El concepto de libertad 
opera asimismo como su propio control, su propia disciplina en el trabajo. 

Me propongo el análisis e interpretación del pragmatismo y su función social, su interre
lación con el fenómeno del americanismo y sus estructuras conceptuales que derivan estra-

l.ubcs, Gcorgy. tlAMall~ M bi Ru.Wn. M..!ako, Gtijaho, l'J7S, p. llJ. 
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tegias de la acción social: liberalismo, fordismo y taylorismo, que organizan la acción, le dan 
sentido y direccionalidad. 

En esta parte me propongo analizar como el proyecto filosófico del pragmatismo respon· 
de a la necesidml de organizar, sustentar, abstraer y teorizar una nueva concepción delco
nocimiento, la moral, y la religión. 

MEste nexo intemo de la civilización como conjunto de medios de vida, 
de valores ideológicas surgidas de la organización del trabajo y las rela
ciones de producción¡ es precisamente el modelo angloamericano del de· 
sarrollo capitalista.'' 1 

La productividad en las sociedades impone una lógica propia a dichas sociedades. asl co
mo también les impone una racionalidat.l interna, una concepción de la verdad basada en las 
consecuencias prácticas de la teoría, en relación con la utilidad. 

Una teorra integral de lns superestructuras del poder norteamericano debe analizar la in
fluencia del pragmatismo y su rcb.ciún con d americanismo, fordisrno, taylorismo y libera
lismo, en la formulación del modelo hegemónico cultural norteamericano. 

A continuación presento mi esquema de trabajo: 

En el primer capítulo, expondré la filosofía del pragmatismo en: William James. Oiarles 
S. Peirce y John Dewey. 

En el segundo capitulo analizaré el fenómeno del americanismo y su relación con el prag
matismo y el liberalismo. 

En el tercer capitulo analizaré el fordismo, en el cuarto cap[tulo analizar6 el taylorismo 
en su relación con el pragmatismo. 

En el quinto capítulo expondré las criticas de Marcuse, Freud, Gramsci y Heidegger alá 
sociedad industrial·norteamericana, y por último expondré las conclusiones que se derivan 
de este trabajo de investigación. 

Duri, G\uck5man, Gra1w.:l )'ti t:.liai.IGt Siglo XXI, Méako, l'il7l, p. 75. 
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l. PRAGMATISMO 
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"Lafilosofía es un sentimiento 
más o menos silencioso de lo 
que la vida cotidiana significa 
honrada y profundamente 
sentida solo en parte procede 
de los libros es el modo individual 
de ver y sentir el empuje 
y la presión total del cosmos." 

WilliamsJames. 
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La función íntegra del pensamiento 
es producir hábitos de acción, lo que 
una cosa significa es sencillamente 
los hábitos que implica. 

El propósito verdadero y último del 
pensar es la acción. 

Charles Sanders Peirce. 



l) PRAGMATISMO 

1.1 Conceptualización de Pragmatismo. 

1. El pragmatismo es una de las perspectivas filosóficas del pensamiento norteamericano 
en el siglo XX. 

2. El pragmatismo es un m¿todo de análisis del significado de las proposiciones, a partir 
de sus consecuencías prácticas, trata de interpretar cada noción trazando sus rcspecti· 
vos efectos. 

3. De hecho, el conocimiento pragmático es un conocimiento basado en la experiencia. 
supone una renovación del empirismo, en el siglo XX. 

4. Esta filosofia presenta dos niveles: 

A El nivel de la teoría del conocimiento, que propone claramente, declarar que-la 
verdad y el significado de un concepto o de una tearfa se encuentra en relación 
con sus consecuencias prácticas. 

B. El nivel de las actitudes, los hábitos de acción, el sistema de creencias, en el que se 
presenta una sobrevaloración de la experiencia y la utilidad como criterio de ver· 
dad y bondad. 

14 



Importancia del análisis dol pragmatismo. 

"Si tenemos en cuenta, desde el término de la Segunda Guerra Mun
dial, que la hegemonía de la reacción imperialista mundial ha ido pasan· 
do cada vez más de lleno a los Estados Unidos, sería necesario, en reali· 
dad, escribir la historia de la filosofía en aquel país para poder poner de 
manifiesto, de donde provienen, desde el punto de vista social y en el 
plan espiritual, las actuales ideologías del "siglo norteamericano" donde 
hay que buscar las raíces sociales y espirituales de estas ideologías actual· 
mente en boga". 12 

Según estas palabras, la cultura norteamericana constituye, hoy en día, la cultura domi
nante que organiza nuestras formas de vidu., dada nuestra dependencia con respecto al im
perialismo. Analizar el pragmatismo será importante porque hacerlo nos ayudará a explici
tar las rarees sociales y espirituales de la i<lcologfa norteamericana, misma que nos influen
cia de manera directa e indirecta. Me intl!resa, pues, por esta razón, investigar sus orígenes, 
desarrollo y consolidación, explicar sus principios y las reglas de funcionamiento de ésta y 
sus consecuencias. 

En este capítulo estudiaré el pragmatismo y la relación que guarda con el capitalismo. 

"Hay personas, y yo soy una de ellas, que piensan que la cosa m:\s prác
tica e importante en el hombre es su punto de vista acerca del univer
so".13 Es necesario conocer el espíritu dt!l pragmatismo que ha sido una 
de las perspectivas más importantes del pensamiento norteamerk-ano, en 
el siglo XX. 

El pragmatismo es un método de análisis del significado de las proposiciones a partir de 
las consecuencias prácticas o efectos que genera tal enunciado; encontramos en el pragma
tismo un rechazo " la metafísica y una interpretación de la verdad en relación a la utilidad. 

"El método pragmático trata de interprt!tur cada noción, trazando sus respectivas conse
cuencias prácticas" .14 

De hecho, el conocimiento prngmático es el conocimiento basado en la experiencia; en 
este sentido, en el siglo XX, nos encontramos frente a una renovación del empirismo. 

Esta filosoffa presenta dos niveles: 

1) El nivel de Ja teoría del conocimiento, que propone claramente interpretar el significa· 
do de un concepto o de una teoria en rt!lación con sus consecuencias prácticas. 

Lukacs, G.corg. F.l Aloi:illu 11 lll Riuún. Mé.•k'O, Urijalllo. 1975, p. C.IH. 
James. W1lliilm. l'rai:,ma1ismo, IJucn~ Am:s, Ai:,u1lilr, 1'>75, p. 25. 
lbid,p.53. 
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2) El nivel de las actitudes que se derivan de dicha teoría del conocimiento. 

Una de tales actitudes es la interpretación de Ju verdad de la teoría, en términos de su uti
lidad, que no es sino la aplicación del utiliturismo inglés. 

El utilitarismo es Ja concepción ética política dominante en el capitalismo y concibe Ja 
triada felicidad, utilidad y placor como fundamento de la moral. 

"El credo que acepta la utilidad o principio de la mayor felicidad como 
fundamento de la mornl, sostiene que las acciones son justas en la pro
porción con que tiem.lan a producir la felicidad e injustas en cuanto tien
dan n producir lo contrariu de la folicidad. Se entiende por felicidad el 
placer ~ la ausencia de dolor, por infelicidad el dolor y la ausencia del 
placer" 5 

El utilit¿),rismo es la expresión filusúfic:.i úe la revolución industrial producida en los siglos 
XVIII y XIX, expresa el ímpetu del desarrollo científico técnico, la vehemencia del desa
rrollo económico y la transformación de la rnornl capitalista. 

El utilitarismo aparece formulado por John Stuart Mili, en 1863, precedido por una serie 
de transformaciones mentales: el empirismo, el protestatismo, el evolucionismo y el positi
vismo. 

Se puede decir que el espíritu del capitalismo, se expresa en el utilitarismo, que consiste 
en un nuevo sistema de valores y actitudes frente a la vida organizados bajo el principio del 
placer. El concepto de felicidad abandona la moral ascética la renuncia al placer. y se recon
cilia con la felicidad y el placer, el beneficio y la utilidod. La revolución industrial transfor
mó el modo de vida feudal, en un modo de vida urbano e industrial. Este nuevo modo de vi
da industrial urbano exigía una formulación diferente de la concepción moral, en la cual la 
organización de las relaciones sociales en el sentido más íntimo y subjetivo, requirió se in
trodujera una concepción del bien, que reconcilase la utilidad, la productividad y la indus
tria. 

En el utilitarismo clásico de John Stuart Mili, se identifica la utilidad con el principio de 
la mayor felicidad. La concepciún moral utilitarista se erige desde la búsqueda de la máxima 
utilidad, máxima felicidad para todos. 

La reformulaciún pragmática de William Jumes afirma que la verdad de una teoría o de 
una concepción del mundo, depende <le sus consecuencias prácticas beneficiosas para la ac
ción. 

Stuan Mill Juhn, Ulllllurlunl\111, Qn:al llwl.s uf Wi:~ti:rn World, Chk;.i¡;;o t..imdon, Willian Denten, Pi.ibllshc:r, v. 41 edición en 
apatiol,Stuarl Mill John, Utllll..rb1110, lluc11ll!i i\ire~.i\¡:.uil~r, 1'17.1. p.8. 
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En segundo lugar, la sobrevaloración del conocimiento práctico, cuyo origen se remonta a 
la tradición empirista inglesa. Estas actitudes son representativas del modo de aer non.e~ 
mcric:ano o American Way of Life. 

El prngmatismo es una renovación dd empirismo. El empirismo es la teoría del conoci
miento que concibe a la experienci::i como punto de partida. a partir del cual se deriva el co
nocimiento, asi como también, el área de aplicación. el espacio donde se aplican las conse
cuencias de la teoría y el proceso que valida o invalida la teoría. 

El interes empírico residirá en los hechos en la medida en que sean relevantes para la so
lución de problemas. La observación e interpretación de los hechos se establece en enuncia
dos generales sobre datos expresados en las estructuras lógicas de las proposiciones. 

El empirismo es la identificación entre los significados de las proposiciones cspecfficas de 
wra teoría con la realidad fenomt!nk·a a la que se refieren, basados en una correspondencia 
inmediata entre la realiUad concreta susc~ptiblc Ue experiencia y las proposiciones cicntífi
c:is. 

Se entiende por hecho una afirmación verificable empíricamente acerca de los fenóme
nos en ténninos de un esquema conceptual. Las leyes son uniformidades observacionales de 
los fenómenos; a la elaboración del mude lo ideal de comportamiento puede dársele una es
tructura lógica matemática isomúrfica a la realidad fenoménica. 

Los principios o fundamentos de la verdad dependen de la experiencia y lo bueno depen
de de la utilidad, son transformaúus t:n la fúrmula, la verdad depende de las cor.secuencias 
útiles. beneficiosas. Asi mismo recibe cierta influencia del trascendentalismo de Thoreau, 
en el sentido de buscar satisfacer cierto. necesidad religiosa, metafísica, de armorúzar la con
cepción del mundo. 

La teoría del conocimiento empirista, positivista y pragmática concibe que el conocimicn· 
to científico debe bas:irse estrictamente en la experiencia, en los hechos de la experiencia. y 
apelar a su análisis cuantitativo. 

"Esta tradición afirma que una proposición teórica para que tenga al· 
gún puesto en la ciencia tiene 4ue ser u el enunciado de un hecho o el 
enunciado de relaciones entre hechos. Un sistema teórico se refiere a un 
sistema de proposiciones interrelacionadas, que implican referencias a 
observaciones empíricas dentro dt!l marco lógico de las proposiciones re· 
feridas" 16 

William James, escribe, ~u ensayo. "Prugmutismu", en 1907, en un momento de surgi
miento de Estados Unidos como potencia industrial y en un momento de reajuste del impc-

T11lrott ranons, La E>.tnklun dt laM~lún S<Kl.1L Uan:~luna, ~Jit G11aJarr.1ma, 1968, p. J1, 
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rialismo mundial. El optimismo en la rm:ntali<l:.uJ nurtcamericami, basado en su desarrollo 
tfcnico y cientffico, preparaba su ascenso como potencia industrial. 

"Como nación, no sólo gozamos al presente de una prodigiosa medida 
de prosperidad, sino 4ue usándola Jcbid:.imente poseernos la garantía de 
un éxito futuro, como no lo tendrá ninguna otra nación". 17 

Esta actitud optimista frente al éxito del desarrollo técnico y científico preparaba en la 
mente y en las actitudes del pueblo nurtcamt:ri¡;:.rno, un nuevo punto de vista, una nueva fi
losofí~ tanto en su teorí:i Je la vcrd:.iJ, 1.:omo en su sistema Je valores. 

Para entender mejor la situación mundial en ese momento, presentaré ciertos elementos 
del contexto internacional. 

El Imperio Británico se había expandido hacia la India, Africa, China, Australia y Canadá, 
agrupando la cuarta parte de la poblaciún Je la tierra y constituyendo la primera potencia 
militar. naval y comercial bajo el reinado de Victoria; el Imperio Ruso por su parte ocupaba 
la sexta parte del territorio mundial y el Imperio Francés, había dirigido su colonialismo ha
cia Africa y el sureste asiático; B¿Jgica ~e h:ibía apoderado del Congo y Holanda tenía inte
reses en Africa y en Asia. A su vez el Imperio Otomano se extendía hacia Servia, los Balka
nes, Rumanía. Bulgaria y Grecia, en tanto que el Imperio Japonés había derrotado a Rusia 
en la guerra que esos países libraron de 1904 a 1905. La amenaza de Alemania y el Imperio 
Austro Húngaro provocó la alianza Uel Imperio Ruso, Británico y Francés, y posteriormente 
del Norteamericano durante la primera guerra mundial. 

Respecto a la situación de Norteaméric-J., es conveniente considerar: 

"La guerra civil ( 1862-65) marca el punto de flexión de la economla de 
los Estados Unidos, que de una estructura preponderantemente agrope
cuaria se proyecta hacia un vigoroso desarrollo industrial y financiero. La 
guerra civil significó la quiebra del sistema esclavista de la gran explota
ción del sur y el triunfo del sistem:.i capitalista industrial basado en el tra
bajo asalariado. 

El vigor del desarrollo industrial de los Estados Unidos, a partir de la 
guerra civil fue tan gr:.inde que, cinco aflos después de terminada la con
tienda, para 1870, se colocó en el segundo lugur en escala mundial por el 
valor de su producción industriul al aportar el 23% del total, siendo supe· 
rada solamente por el Reino Unido, al que correspondió el 32% de la 
producción manufacturera mundial. Purn finales del siglo XIX, los Esta
dos Unidos desplazaron al Reino Unido del primer lugar, y en 1913 su 
aportación fué del 36% de la producción mundial". 18 

11 DOCUMF • ."iTOS BÁSICOS UF. l~ST AllOS USIUOS. Do:dilrJl'ión Lle WoJrow Wilson, Embaj:11b American., 1980, p. 36. 
ta Ccccf1a,J~ Luis. El lmpfrlodd Uül;ir, M6irn, ELl1ciono:s El C;ib;illi10. t1Jn, p. 7. 
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Estados Unidos de Nortcnrnérica se coloca entonces en el primer lugar como potencia in
dustrial, este liderazgo genera. paralelamente, el "American iYay of Life", basado enlamen
talidad productivista. "El American iVay of life" es un sistema de valores, actitudes, costum• 
bres, h:lbitos. etc., de total sometinúenlo a la producción asl como del pleno disfrute en el 
consumo. Todo movimiento es ordenado y controlado en función de su utilidad. Toda ver
dad y valor derivan de 1a experiencia. Estos son los elementos constantes que aparecen en 
toda mentalidad norteamericana . 

.. El año de 1877 marca d proct!su rt:unificaturio de las clases dirigen· 
tes del norte y el sur de los Estados Unidos, la definitiva nacionalización 
del rccturazgo norteamericano. A un lado la consolidación monopólica, 
al otro el inmenso t!scalofrío nacional de las grandes huelgas ferroviarias, 
una tenaza de eventos crea un clima Ut: reacción que al vertirse en el 
compromiso republicano-demócrata en torno a Haycs, expresa la cance
lación de las concesiones consc:ntidas. Sohrios y geniales, gestando la tra· 
dición de aristocracia y distancia de:! .saber acadt!mico, los jóvenes libera .. 
les del Oub Metafisicu de Harvard (Peirce, Wright, James, Holmes, Fis· 
ke)". 19 

En un momento <le consolidación dd americanismo. la formación ideológica norteameri
cana encontraba su expresión filosófica l!n el pragm:itisrno. 

En 1909, Wilson había expresado: 

"Desearía que hubiese algún orndor capaz de embriagar a tos hombres 
con el espíritu del autosacrificio, cuya lengua pudiese darnos todos los 
días los dorados ucentos de ~u.1uella c!µuca creadora en que nacimos como 
nación" . .20 

En 1907, William James había publicado "Pragmatismo", que si bien no era una loa a los 
orígenes <lt: los Estados Unidos si era una expresión filosófica del esprritu del americanismo. 

La formación ideológicn norte:imericana, cuyos principios se remontan al empirismo, al 
utilitarismo, al evolucionismo y al liberalismo, encontraban en \Villiam James la síntesis y la 
expresión filosófica de tendencias al interior de la formación norteamericana que se hablan 
manifestado a lo largo de su proceso de evolución y constitución nacional. 

El pragmatismo es una concepción filosófica que organiza la visión del mundo del amcri
canismo, coexiste con el evolucionismo en la idea de que:: 

1t O~. J. L N11W-"' drl pnb d.11rwlnl1111a. Mé~1co. Uni11cn1J:11J Nacion:il Aulónoma de Mbcio, 1981. p. 17. 
zt Mornon Samucl, Urro· Jlb1.grla dr lu'- E>.ll>du" Unhl1,1"- M~uo, l'ondo d.: 011l1,1ra Económica, 1987, p. 646. 
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.. Hemos sido obsequiados con un mecanismo automático y autoregula
torio que opera de mudo que la prosecución por cada individuo de su 
propio interés y de sus fines privados, tiene como consecuencia la mayor 
satisfacción posible de las necesidades de todos".21 

En el americanismo se enluzan y se entrelazan las estructuras conceptuales y valores de la 
trodición anglosajona representados en d empirismo, el utilitarismo, el positivismo y la eco
nomla polftica clásica. 

El pragmatismo es una expresión del pensamiento norteamericano, William James un in
telectual orgánico, ha hecho a la verdad esclava de la acción, le ha dado a la cultura nortea
mericana la unidad entre pensamiento y ucción, entre la teoría de la verdad y la teoría de la 
acción, opera. como una gran síntesis de tendencias íílosóficas, religiosas y poHticas que van 
desde el empirismo, el evolucionismo, el utilitarismo y el protestantismo. 

"La tragedia moral de la vida humana procede, casi por entero, de la 
ruptura del lazo que normalmente une la visión de la verdad a la acción y 
de que este sentido íntimo de realidad eficaz no acompaña a ciertas 
ideas"ll 

El pragmatismo es una concepción filosófica que organiza la visión del mundo en cuanto 
proporciona una teoría de la verdad diseñada para fundamentar la acción eficiente, la ac
ción social racional y utilitaria. 

"Y es que la teoría cientffica es algo a lo que se aplica la fórmula prag
mática; sólo se justifica par su utilidad para la comprensión de los hechos 
de la experiencia ernpírica".23 

La cienci~ la cientificidad, piedra angular de la visión del americanismo, encuentra su 
fundamento epistemológico en el pragmatismo. 

1.l. Pragmatismo en \Villiam James 

El pragmatismo es el análisis de la experiencia en el siglo XX y significa por su parte, co
mo ya dijimos anteriormente, una renovación del empirismo, además de una adecuación a 
la experiencia del siglo XX . 

.. 
n 

" 

.. La doctrina de que el "significado" total de una concepción se expre
sa en sus consecuencias prúcticas, sea en la forma de conducta a reco
mendar o sea en la de experiencias que se deban esperar, si la concep-

Talcon Pa~ns, t .. E.~lr11chm1Jt1ii AnlUn Sudnl. lla~tlon.i, EJit GuaJarr.im.i, 1%3, p.36. 
f~¡'lcs Wilham, Cumptndlu i!• 1":.kulu¡:f11. M.iJnJ, Uanu:I Jurru,1:<.hlor. l'JJU, p.lg. 24. 
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ción es verdadera; o el que las consecuencias serían diferentes si fuese 
falsa y además el que tienen que ser diferentes de las consecuencias por 
las cuales se expresa a su vez el significado de otras concepciones. Si una 
segunda concepción no tiene, aparentemente otras consec.1.1encias enton
ces sólo debe tratarse en realidad de la primera concepción bajo distinto 
nombre".24 

Es interesante la forma en que el prngmntismo de \Villiam James expresa que el significa
do de un concepto y teoría dependen de sus consecuencias prácticas, todo su referencial es 
empírico, y presupone una continuidad cxperiencial, como si fuese un flujo continuo. 

Es altamente impresionante como precede a las "Investigaciones Filosó[u:a.s" de Witt· 
genstein. al sugerir que el significndo de unn concepto rndica en ~u uso. 

La experiencia significa para el angloamericano el punto de partida y el sistema de referencia 
tanto para el conodmiento como para !)U acciún en el sistema de valores y actitudes del 
"American Way of L1fe". La !)eguridad 4ue se obtiene a partir de este modo de vida ha sido 
resultado del asombroso progreso industrial y económico de los Estados Unidos, que en la 
segunda mitad del siglo XIX y principios del XX creó los monopolios m:\s importantes de su 
historia presente. 

Su concepción del mundo o Weltwrsclwuu11g se forma a partir de un proceso de selección 
continua de la experiencia entendida ésta en tt!rminos de su utilidad para la vida. En este 
momento, se publica el Pra;;nwti:mw. de \Villiam James. Esta proximidad en el tiempo es 
indicativa del sistema de valores que estimulaba la conformación de una filosofía nacional 
del hombre de acción. 

En la vida cotidiana dd ciudado.nu ml!diu norteamericano se pone en funcionamiento ter 
do el mecanismo de las transnaciono.les que operan bajo el principio: 111..a verdad depende 
de las consecuencias prácticas que se deriven de la teoría" .is 

El mundo del ciudadano medio norteamericano, es el mundo de la eficiencia y la produc· 
tividad. Todo su sistema está org:.mizadu por el principio del pragmatismo: la verdad depen· 
de de la utilid;1d de las consecui:ncio.s prácticas, una idea es "verdadera" en ta medida en 
que creerla es beneficioso para el American Way uf L1fe. 

El uso de la fórmula "la verdad depende de las consecuencias prácticas beneficiosas" es 
tan amplia y general que puede justificar consecuencias correctas e incorrectas, verdaderas 
o falsas, totulmente sujetns a un juicio subjetivo, dependiente de para quién sean beneficia. 
sas o útiles. 

~ '{:f~~ William, El Si&nlfüado lit la VnrJo1d. ll1,u:nus A1m, Aguilar, 1974, p.p. XII y XIII, 
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Sería interesante analizar prolijamentl! cómo esta actitud vital de practicidad se transfor· 
ma en una teoría del conocimiento y en una "metudu/og(a oficial"; si bien WiHiam James no 
dice que estas acciones prácticas puedan ser morales o inmorales, deja la puerta abierta a 
toda acción que reporte utilidad y beneficio. 

Se establece una relación directa entre pensamiento y acción, el pensamiento sólo ad· 
quiere significado en relación con las acciones que produce y la utilidad que genera. En una 
palabra las convicciones son ri::almente reglus para la acción; y toda la función del pensa· 
miento no es más que un paso en la producción de hábitos de acción. 

Ahora bien, en un momento de ascenso del imperialismo norteamericano se formula una 
filosofía que identifica a la verdad con la utilidad. 

"William James, cuya filosofü1, ganó admiradores en Europa en los primeros años del si· 
glo XX se proponía llevar a la filosofía a la tierra firme de la experiencia y del sentido co
mún."26 Reconociendo la trndición empirista, William James insiste en la experiencia como 
fundamento del conocimiento para el proceso de verificabilidad. La verdad de una teoría 
depende de sus consecuencias pdcticas. El pragmatismo es una forma de empirismo radi· 
cru. 

"El empirismo radical. .. consiste primero en un postulado, después en 
una aseveración del hecho, y finalmente en una conclusión general._ 

El postulado es que las únicas cosas susceptibles de la discusión entre 
los filósofos sean cosas en términos obtenidos de la experiencia,, esto es 
una primera versión del fisicalismo. 

La aseveración del hecho es 4ue las rdaciones entre las cosas, tanto 
conjuntivas corno disyuntivas son materia de experiencia particular direc· 
t:i,. ni mis ni menos que las cosas mismas".27 

La teoría de la verdad del pragmatismo, es de vital importancia para el empirismo radical. 
Las relaciones tienen el mismo status en su esquema de realidad, que las entidades. Las re· 
Jaciones entre objetos son tan reales como los objetos mismos, con su teoría de relaciones 
James sostiene que los racionalistas han empleado conceptos para proveer la unidad y cohe· 
rencia que la concepción empirista ha perdido. 

El empirismo radical representa el mundo como una colección, cuyas partes están rela· 
cionadas por conjunción y otras por dísyunci6n. 

" Z1 
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El empirismo radical de James, se pregunta lExiste la conciencia? James estaba negando 
que la palabra conciencia, fuese una entidad, él la concebía como una función, en el flujo de 
la experiencia. 

Para William James el significado del concepto depende de la fonna de acción habitual, 
para Peirce depende del pl:m de acción que genere el concepto para su verificación; y para 
John Dewcy el concepto se traduce en las consecuencias de la acción. 

William James es considt!radu un empirista rut..lical, para el cual el conocimiento se deriva 
de la experiencia. El empirista radical, no dt!be admitir entre sus construcciones teóricas 
ningún elemento que no pueda s~r d:rectamt:ntc experimentado. 

"Así para James como para Peirce, en la filosofía del siglo XX, la con
cepción abstracta es solo significativa, tanto como pueda ser reducida a la 
experiencia concreta".28 

En el sistema de trónsito, la proposición "mor~a.lo significa alto" es falsa, porque no prC>-
duce la acción de dett:ner~e. tanto James como !'circe cunskh:ran que las proposiciones son 
verdaderas o falsas en relación a un 5istema <le rcfcrencin, en este caso, la experiencia psico
lógica del conductor. La relación entre pragmatismo y utilitarismo radica en que ambos con
ciben la verdad y el bien solamente en relación a la experit!ncia; ambos niegan su relación 
con un concepto a priori: ambos aplican la prueba de la experiencia; para que algo sea bue
no debe producir un bien, el bien y la verdad son cktcrminados por la experiencia, en este 
sentido empirismo, utilitarismo y prngmatismo son subsistemas conceptuales que se hallan 
en una mutua interdependencia. 

Una muestra de cómo el significado del concepto consiste en las consecuencias prácticas 
de la acción, se expresa en la siguiente idea ··veamos una clara idea de peso al decir que un 
cuerpo es pesado significa que en la ausencia de fuerza opositora el cuerpo cae".29 

Pennftaseme resumir: 

E conocimiento pragmático es el cunocimiemu basaUo en la experiencia de peso y la far· 
ma en que éste actúa, una idea es un pl:.in de acciún, si es buena y verdadera. es decir,si tra
baja en nuestra ventaja y falsa si no funciona en función de nuestra utilidad. 

,. 
" 

"'El pragmatismo es una teoría psicológica del significado por expe
riencia. La experiencia es la relación continua y directa entre el "hecho 
de conciencia y el hecho puro". El criterio del pragmatismo, no descansa 
sobre principios lógico form~les. una proposición no es significativa por-
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que tiene una cierta estructura sintácticud sino porque está basada sobre 
principios psicológicos experimentules'',3 

El pragmatismo explica el contenido cognoscitivo y psicológico en términos de la acción. 
Así, el significado de la proposición depende de las consecuencias prácticas que se derivan del 
enunciado: "Rojo significa alto" si produce la acción de detenerse; si esto sucede la proposi· 
ci6n es verdadera y es falsa si no se produce la acción. 

El pragmatismo renuncia a investigar esencias inmutables y atiende estrictamente a los 
hechos observables. a la experiencia. "Nuestra concepción concibe al objeto, en función de 
sus efectos, de sus consecuencias prácticas".31 

El método prngmático consiste en considerar que la verdad de una proposición depende 
de lar consecuencias prácticas de dicha proposición. 

Una idea es verdadera en tanto que creerla es beneficioso. por ejemplo: la verdad de lo 
útil, la creencia en lo absoluto, es verdadera, cu:mdo proporciona un consuelo religioso a 
cierta clase de espíritus. La actitud pragmática se revela hasta en esta búsqueda de confort 
espiritual. 

..Primero lo Humé mayesttltica y dije que aportaba un consuelo religio· 
so a cierta clase de espíritus, tiene un valor, puesto que realiza una fun~ 
ción concreta; como buen pr::igmJtista, yo mismo debería llamar a lo ab· 
soluto cierto '"en tanto que" y "ahora lo h::igo sin vJcilar".32 

He aquf el progmatismo uplicado a !u religión, en tanto que proporciona seguridad, felici
dad, Dios es una hipótesis útil para. la vida hum::ina, y por esta razón, el pragmatista la consi· 
dera verdadera. 

l.a teorfa de la verdad de William James pretende ser solamente una teorfa de la verdad, 
pero realmente es una concepción que involucra un sistema de valores, ::ictitudes y hábitos 
de acción, basados en una teoría Uc.: Ju vc:n.lad, que;: Uerivu una sobrevaloración de la expe· 
rienciay la utilidad, en culto a la pragma. 

: ti~rrC:: ~~~¡~ ~j~~jf¡j {!~peri, l'rn.:1m1ll,.1111md l'rn):miilld~mu, J luw lo Mal.e uur Idea Oc:ar, S, 4 ó 3, Cd1ciÓD c:n CIO~flo.I, 
Pein:c Q~rlcs S.mJc:n. MIAlr):ulu rn l'u,ur dd l'rn¡:1m1ll~u1u0 Uucuus J\in:IO, Argentina, 1971. p. 69 
Jama, W1lliam. 1'r¡¡¡:111111b111u, llp. t'11., p. 70 
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WILLIAMJAMES 

1.2.1 Aspectos Biográficos 

Nació en Nueva York, el 11 de Enero de 1842, Ocupa un lugar de primera importancia 
como psicólogo y filósofo. Escribió con claridad conceptu:tl y perfección formal, con cierto 
atractivo popular. 

John Dewey escribe, "Por consenso general era el más grande de los 
psicólogos americanos de su tiempo y quizá de todos los tiempos. En Pa
ris, el periódico "Temps", le llamó el más famoso filósofo americano des
de Emcrson. El Bostun Evening Transcript, le llamó "uno de los más 
eminentes y probablemente el más ampliamente conocido de los ftlóso-
fos contemporáneos".33 

James estudió medicina en la Universidad de Harvard, obtuvo un doctorado en 1869. 
Funda su laboratorio de psicología experimental en 1878, simultilneamente al que estable
ciera Wundt en Leipzig. Se inicia con anatomía y psicología en las investigaciones psicológi
cas, continúa con investig~1ciones sobre \a afectiviUad y la experiencia religiosa.. Estudió quí
mica, en la l.awrence Scicntific School. En 1872, St! inicia como instructor de anatom1'a y fi
siologfa, después de recibir su Master Degree en Harvard, posteriormente es profesor de fi .. 
siologla. Tres años después enseüó filosofía en 1885. En 1889, [u6 nombrado profesor de 
psicología. En 1897 regresó a enseñar filosofía. hasta su retiro en 1907. 

Esta variedad de títulos refleja los variados intereses de James en la medicina, anatomía, 
fisiolog!a, psicologia y religión. En 1884 estableció la American Psychical Research y poco 
después reunió todos sus trabajos, en el libro Principios de Psicología. Su empirismo radical, 
consiste en el pragmatismo. aplic~uio a la esfera religiosa y moral. 

En 1890, aparecen los Principios de P>icología basados en una psicología fisiológica. Obtu
vo reconocimiento t:n Ruma, Oxfur<l, G~nova, Edimburgo, Copt:naguc, París, Milan, BerUn. 
Moscú, y en Estados U ni Jos. en Y ale, Princeton y Harvard. Dirigió experimentos en hipno
sis y escritura autom:.ítica. Es..:ribiú sobre los. rasgos de la inteligencia humana la teorfa de 
que los humanos son autómatas y sobre la teoría de la percepción del espacio. 

Declaró que el valor de la filosofía era la solución a problemas del modelo de la ciencia. 
El interes del filósofo fué el deseo de obtener una concepción racional del mundo, derivada 
del sentimiento de la experiencia, la aceptación de que todo va bien, fluyendo en la perfec
ción. Esta ausencia de la nece!-iidad de explicación y justificación, es el sentimiento de lo ab
soluto, según James. 

Mycn. E.Gcr.i\1.1, Wl\l\1uuJa.1nn. bb ll(r 11od hb W111d1l, Ncw ltavcnan~ LondoD, l'alc Ullivcnlty PfQl.p. L 
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En los Principios de Psicología, propone establecer el método de introspección sobre ba .. 
ses científicas y aplicar la psicologfa a los problemas de la vida cotidiana. y la significación 
pedagógica de instinto, juego, h:'ibito, sugestión, métodos de interés, desarrollo de la aten· 
ción voluntaria, las necesidades <le la rutina, la transferencia del aprendizaje, el valor de la 
disciplina, el método del castigo, los métodos de enseñanza, el valor de la observación. la 
base de la enseñanza moral y la relación entri; maestros y alumnos. Como educador James 
enfatizó las necesidades del nirio, según él, el maestro debe respetar profundamente su 
creatividad y su despliegue en la e.xperiencia. 

James, sostiene su ferviente esperanza por Ja democracia americana y su respeto por la 
individualidad, así como su preocupación por los derechos de las minorías y sus declaracio
nes en favor de una mejor distribución de la riqueza. Afirma el sentido de la vida fundado 
en la sinceridad, calor, compasión, conocimiento e integridad. 

James ofreció a los estudiantes de filosofía la oportunidad de participar en el proceso de 
filosofar, aprender el gusto socrático más por el proceso que por el producto. 

Nos entrega una propuesta de metafísica pluralista, una revisión metafísica del dualismo: 
mente·C1.Ierpo y del concepto de conciencia. Su empirismo radical desemboca en una reafir
mación de los méritos de la fe y una apreciación de la experiencia religiosa. Las Variedades 
de la Experiencia Religiosa es un estudio de la naturaleza human~ específicamente como es 
revelada a través de la psicicología de la experiencia religiosa. 

En En.sayos .robre Empirismo Radical, su principal meta fué eliminar el dualismo mente
cuerpo y la noción de que la conciencia es alguna clase de entidad, concibe a la experiencia 
como el flujo de la totalidad en unidad de materia y conciencia. La propuesta Jamesiana es 
emplear el concepto experiencia pura, para substituir el dualismo mente y cuerpo. 

Según James, la realidad no es monista, sino una experiencia pluralista. Los conocimien· 
tos, conceptos significados y verdad, en general la epistemología, debe apuntar a la expe
riencia y las relaciones en la experiencia. 

James trabajó en su libro Pra¡;mutismu, publica<lu en 1907. En 1909 publicó el Significado 
de la Verdad, continuación del Pragmatismo que radica en una versión de las teorías tradi· 
donales acerca de la naturaleza de la verdad, el significado y el conocimiento, bajo un trata
miento sistemático, técnico, con sentido metafísico. 

Whitehead t:scribe que en la literatura occidental, hay cuatro grandes filósofos, cuyos ser .. 
vicios para el pensamiento dviliz~a.lo descansan sobre sus realizaciones filosóficas, piénsese 
que cada uno de ellos ha hecho irnpon:rntes contribuciones u la estructura del sistema filo. 
sófico, entre ellos esta \Villiam James. 

El primer William James era presbiteriano devoto " su familia y a Dios. Sus visitantes 
fueron: Henry David Thoreau y John Stuart Mill. Su familia estuvo integrada por el amor y 
parecía tener una rrÍisión espiritual en su viU:.i. 
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Henry James, padre de William, tenía grandes expectativas para sus dos hijos: Henry y 
William James, eran neuróticos, susceptibles a la depresión, moralizantcs y místicos, con 
una gran consecuencia moral, religiosa y metafísica. 

Hombre frágil, barbado, de sonrisa agraduble, manera tranquila y afable. Sus ropas pare. 
dan como si vinieran de la tintorería y su mente p•1rcda flotar en una tormenta. Bajito, in· 
tenso, alerta, masculino y energético, saco azul y corbata flotante. Uno podía ver en él forta· 
leza y fragilidad. :!l;··~rfo y tristeza, gregarismo e introversión, frivolidad y profundidad, ctcr· 
na juventud y ;al·iduría. Disfrutaba el ejercicio y el gasto de energía física, leía a Tolsto~ 
Stevenson y disrrutaba a Monet. Voluble, susceptible de sentimientos de frustración y DO· 
gustia, gentil y generoso. Visitú a Hellcn Kdlcr. Odiaba la rutina y la co1úormldad plácida, 
dotaba todos los momentos de su existencia con un sabor artístico. 

La filosofía de William James fue una filosofía de la vida en el viejo estilo, no un anJ!lisis 
lógico o la clasificación del lenguaje!; su filosofía integró creencias múltiples, en una visión 
sistemática.. que la provee de lineamh:ntus pr:k1icus para dirigir la vida cotidiana. 

Así concebida su filosofía.tema <ld hombre cotidiano uno podía filosofar, emocional_ so
cial y profesionalmente. 
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1.2.2 Pragmatismo y Ulililarismo 

La relación entre el pragmatismo y utilitarismo consiste en que el pragmatismo considera 
que una idea es verdadera en tanto que:: creerlu es beneficioso. La verdadera creencia es 
nquella que produce la mayor foliciJad dt!I mayor numero. El pragmatismo social pretende 
funcionar para la mayoría u para la totalidad de los hombres: la m:lxima utilidad del mayor 
numero; de esta manera se observa la profunda vinculación entre pragmatismo y utilitaris· 
mo. 

Chauncey \Vright, utilitarista americano, antecesor teórico de \Villiam James, considera 
que si la prueba de las consecuencias se nplicarn a los juicios morales, estos podrían corre
girse. Una teoría que es utilizada recibe su más alto control de calidad, su verificabilidad en 
función de su utilidad, •maque él diferencia varias clases de utilidades, y establece una jerar
quía mayor para las utili<ladcs t:spiritualcs, <li!biUo a que la razón humana difiere de la canti
dad más que de la calidad. A~ímismo considera la utilidad tle la neutralidad de las ciencias 
pretendiendo separar las consecuencias éticas de las convicciones científicas. 

Wright en su utilitarismo, fué antecedido por la escuela de Stuart Mill, al mantener que la 
diferencia cualitativa entre placeres es fundamental al utilitarismo. Es un error mantenido, 
suponer que la medida del placer es simplemente su intensidad como sentimiento y no su 
rango de preferencia o la jerarquía espiritual del placer obtenida por la experiencia y no de
terminada por un sistema moral "a priori".3-4 Otra vez la fusión entre utilitarismo y pragma
tismo es evidente. 

\Villiam James desciende directamente de este utilitarista, sobre todo en la tesis que el 
control de calidad de una teoría reside en la utilidad. Si la prueba de verdad es la experien
cia humana. y su patrón de vida est5. basa<lo en principios utilitaristas basados en la expe
riencia, esto supone un orden conceptual común en el que se combinan empirismo, utilita
rismo y pragmatismo. 

El utilitarismo y el prngmatismo se identifican en la valoración que ambos hacen de la uti
liJad; la <liforencia entre ambos sistemJs filosúficos rJdica en que el utilitarismo propone la 
identidad entre bondad y utilidad mientras que el pragmatismo, en cambio, propone una 
identidad entre la verdad y la utilidad. 

Para el pragmatismo la verdad, no es algo ya <lado a priori. sino, por el contrario, la ver
dad se construye, es un proceso de orllenadón <le hechos; nuevos hechos requieren un nue
vo ordenamiento explicativo, la verda<l está continuamente en proceso de construcción, por 
lo que se le ha llamado también constructivismu. 

Mamen. W., Fuur l'l1llu"ul'hlo Tlrnl Slm¡ml Amnl~a. :->i:w Yur ... lJuulll~J.iy Co. lnc., G:nJcn Chy, 1970, p. 150. 
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El pragmatismo acepta la relatividad de las leyes, a partir de la crisis de la matemática, la 
física, la lógica y de la aparición de geometrías no euclidianas, concibe los leyes clentlficas 
como síntesis de observaciones y guías para la acción o descubrimientos de nuevos hechos • 

.. La verdad es el nombre de cuanto en sí mismo demuestra ser bueno tambi~n por razo
nes evidentes y definidas".35 

James establece así una indiferenciación entre la bondad y la verdad, y esta identificación 
representa Ja sobrevaloración de la eficiencia tt!cnica, productiva y epistemológica en el 
pragmatismo. 

En el pragmatismo se presentan las siguientes igualdades: 

Verdad = Utilidad 
Bondad = Verdad 

Bondad = Utilic..l: .. u.1 o Eficiencia en la prdctica 

Para el ciudadano medio norteamericano constituyen una serie de principios que funcio
nan casi como axiomas de los cuales se deriva tot.la su valoración del mundo, si la verdad de· 
pende de la utilidad y la bondad depende también de la utilidad, tanto sus juicios de verdad 
como sus juicios morales gir::in en torno al concepto de beneficio, placer, utilidad, por lo 
aml considero que el prngmatismo es súlo una actualización del utilitarismo inglés a la meo .. 
talidad norte.americana. No es gratuito que el subtítulo de prngmatismo sea "'un nuevo nom .. 
bre para un viejo modo tle pe ruar: el utilitarismo". 

El utilitarismo de John Stuarl Mili, parte de la idea de la felicidad como acceso a los bie
nes materiales. 

El utilitarismo aparece como expresión de la filosofía moral de Inglaterra, mientrns que 
el pragmatismo aparece como la teoría dd conocimiento de la Nueva Inglaterra. 

Es necesario hacer un señalamiento de precisión, si bien el utilitarismo de John Stuart 
Mill y Jeremias Ikntham fumla la fdiciúa<l en la búsqueda <lcl mayor placer y la mayor utili· 
dad para el mayor número, el utilitarismo realmente existente olvidó la felicidad del mayor 
número y apareció en los hechos como búquetla desenfrenada de los industriales por opti· 
mizar su ganancia. El Hedonismo colectivo apareció formalmente en el nivel de lo teórico y 
en los hechos lo que realmente se dió, fue el hedonismo individualista, el individualismo po
sesivo y el hedonismo consumista. 

James Willi:im. Pnqnwfüme. Op. Q1. p. 72. 
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As( también habrla que diferenciar entre el pragmatismo de Charles S. Peirce, William 
James y John Dewey en el nivel teórico y el pnigmatismo renlmente existente como funda
mentación intelectual de la revolución corporativa y su configuración cultural. 

1.2.3 Pragmatismo y Evoludonismo. 

William James es un intelt:ctual orgánico porque organiza los elementos de la cultura 
norteamericana. Su vocación fisiológica, lu llt.!va a conocer el darwinismo y a aplicarlo a la 
psicolog(a en la teoría del automatismo del cerebro. En esta teorfa estan dados los elemen
tos teóricos, fisiológicos y psicológicos para apoyar la concepción filosófica del pragmatis
mo. 

En 1890 publica Principios de Psicolagiu, los cuales contenían en gérmen las ideas del 
Pragmalismo, publicadas en 1907. Según él, la diferencia entre nuestro cerebro y el de los 
animales radica en que nuestro cerebro piensa en las futuras consecuencias. En la teoría de 
la verdad y el significado Je los conceptos. el pragmatismo establece que se piense en las 
consecuencias probables del objeto. en lo!:i dectos totales y ese será el significado del con
cepto. 

En realidad estaba aplicamlo la teoría del automatismo, con una fuerte influencia darwi
nista en la elaboración de su teoría de la verdad. Existía un corrimiento de conceptos desde 
la biologla, Ja fisiologla, la psicología hasta l~ teoría de Ja verdad. 

La conciencia tiene como objetivo la eficiencia en la supervivencia, de ahí la complejidad 
en la maquinaria neuronal. 

El cerebro guarda la información y las representaciones en la memoria. La inteligencia 
depende del grado de eficiencia en que el sistema neuronal alcanza su máxima eficiencia en 
los fines que la conciencia le indica. 

El sistema nervioso es una máquina auton1álica con varios reflejos o mecanismos automá
ticos. Descartes concibió por primera vez que el mecanismo nervioso autosuficiente es ca
paz de realizar actos complejos de inteligencia. James sostiene que la distribución de la con
ciencia apunta.hacia su eficacia. eficiencia o utilidad para la supervivencia. 

"La conciencia aparece como un órgano, sumado a los otros órganos 
que mantiene al animal en su lucha por la existencia, con influencia sufi
ciente en el cuerpo. Su iníluencia eficaz puede ser probada inductiva
mente. La conciencia es primariamente una agencia de selección, ya sea 
en la esfera baja de las sensaciones o en la ulta del intelecto; la encontra
mos haciendo una cosa, eligiendo una de los varias materiales presenta
dos y acentuando alguno, y suprimiendo los otros tanto como sea posible. 
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El item elegido esta siempre en relación con algún sentido por la con
clencia".36 

El cerebro es un órgano que permite elegir y adaptar la conducta a las núnimas variacio
nes en las circunstancias ambientales. Un órgano que funciona con un equilibrio inestable, 
que funciona no mecánicamente, ni deterministamente sino abierto a un sinfín de posibili .. 
dades de respuesta. 

ll&El cerebro es una m:k¡uina pura y simple". "La conciencia busca su 
máxima eficiencia, presiona t:n favor <le aquellos comportamientos que 
están de acuerdo a lus intereses más permanentes del propictario'~7 

El pragmatismo de William James deriva de su concepción fisiológica darwinista. El orga
nismo vivo tiene como principal función la supervivencia, el cerebro es el órgano que va a 
organizar a los otros órganos, bajo el principio de supelVivencia; cada individuo buscar:.\ el 
m:iximo de eficiencia en la realizadún J.: ~us intereses. 

El cuerpo es el propietario tld i...·crcbru. El cuerpo tiene intereses, los órganos tienen utili
dades respecto al fin de la supervivencia. El fin de la supervivencia debe poner al organismo 
a trabajar, cada conciencia existente debe luchar por fines. Las posibilidades de conocimien
to deben servir a estos fínes . 

.. El cerebro debe dirigirse a sus propios fines. Los movimientos del ce .. 
rcbro se organiz~m para la realización de estos fines. El cerebro es un ins
trumento de posibilidad, no <le certezas. La conciencia con sus propios fi
nes se los presenta y los conduce en esa dirección, hacia la eficiencia en 
la acción. reforzando las posibilidades favorables y reprimiendo las no fa
vorables o indiferentes. Las corrientes nerviosas corren a través de las cé
lulas y fibras fortalecidas por el hecho de ser concientes. El cerebro autó
mata es un mecanismo de una grnn cornplcjidad".38 

Es sorprendente cómo los conceptos de eficienci~1. utilidad, intereses, fines, son comparti
dos por la biología, la psicología, la ecunumía, la política, la teoría de la verdad y la religión. 
Subyace una concepción del hombre. pruµiet;.iriu de su propio cerebro, rncional, que lo con
duce a la elección de fines y elección Lle mcdlus p;.irn :.ilcanz.,,r la máxima utilidad para la su
pervivencia, en el c~lculo de intereses, utilidades y beneficios. Se trata de un deslizamiento 
desde la fisiología, hacia la psicología y la filosofía. 

~ James. Wmi.:lm, Prtntlplu. d~ r~ku~ia, tr.1'1.. "'u~1in U.ln:cn.is, Mt~co. F.C,. 1989, p. 90, y 91. 
Jf lbirJ,p.92 
,,. lbirJ,p.'ill 
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1.2.4 Pragmatismo y Posili'lfismo. 

"El pragmatismo es un mótodo de filosofía. La Filosofía es una rama 
de la ciencia positiva (es decir, una ciencia teórica de investigación que 
inquiere lo que es el hecho en contraposición a las matemáticas puras, 
que pretende meramente saber lo que se sigue de ciertas hipótesis que 
no hace observaciones, sino que se contenta con ta experiencia que aflu
ye a todo hombre durante su vida vigil. El estudio de l::i filosofía consiste 
pues.en la reflexión cuya guía estriba en mantener constantemente a la 
vista su propósito y el propósito de las ideas que analiza, ~a posean estos 
fines la naturaleza y usos de la acción y del pensamiento". 9 

El pragmatismo es el cálculo de las consecuencias <le una teoría en los hechos. La rela
ción entre pragmatismo y positivismo consiste en su íntima relación y valoración de los he
chos. La diferencia consiste en que el positivismo se basa en la observación de los hechos y 
el pragmatismo calcula las consecuencias de los hechos. 

Peirce llama ciencia positiva a la 4ue se expresa en proposiciones categóricas, esto es así y 
no se expresa en proposiciones de deber ser. Ll relación entre el positivismo y el pragmatis· 
mo se establece en una comunidad <le actitudes que podrían bosquejarse de la siguiente ma
nera: "Abra los ojos y describa lo que ve, no haga distinción entre lo bueno y lo malo", seña
la Peirce en Lecciones sobre pragmatismo. 

El pragmatismo quiere hechos, al igual que el empirismo y el positivismo. Estos tres siste· 
mas fonnan una unidad continua y un mismo proceso histórico ideológico·discursivo. 

En srntesis, esta atracción por los hechos se trnduce en cierto rechazo a la metafísica, que 
pretende ser resuelto por una vía diferente. por la vía de sustitución de la metafísica por una 
visión del mundo objetiva, racional, cientificist::J., con un fuerte referencial empírico. 

"La filosofía es un sentimiento m.1s u menos silencioso de lo que la vi· 
da significa honrada y profunJ:.unentc sentida. Sólo en parte procede de 
los libros; es el modo individual de ver y sentir el empuje y la presión to
tal <lcl cosrnos".4º 

Para William James la filosofía es una perspectiva del universo ya que todos los hombres 
necesitan una filosoffa, una concepción del universo, individualista y relativista. El pragma
tismo le funciona al ciudadano mc<lio norteamericano en varios niveles: en el nivel filosófi
co, como teoría del conocimiento, aparece como un orden conceptual totalmente objetivo 
basado en: 

)t J;imes. William. l'ru¡:11111ll,111u, llucnus i\ir._-s, i\guil.ir 1''75, p.C.C. 
• J;imu. Wilham. l'ru,mulllomu, Up. Cil. p. 1 
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Observación de los hechos 

Análisis de la c"periencia 

Análisis de las consecuencias prácticas <lel concepto o de la teoña 

Cálculo de probobilidodcs. 

La visión metafhica es sustituida por la fusión del universo científico, racional. objetivo y 
experimental. 

En el nivel de guía lle acción para Ja vida cotidbna, el pragmatismo justifica una sobrcva .. 
!oración de la experiencia y un imperativo lfo observación estricta de los hechos. 

En el nivel ideológico Wílliam fo mes aspira a satisfacer las necesidades de integración de 
una concepción del mundo que proporcion:.i cstabilid::al y conforl c!mocional, reconociendo 
edécticamentc tanto la verdad científica como a la religiosidad. 

Willimn James concibt! la nl!cesillaU Lle todos los hombres de filosofar como actividad ne
cesaria pnra organizar la cotidiancidud. L.i filosofía de James es la filosoffa de la vida coti
diana norteamericuna. que prctcndc cumbinar d espíritu religioso, el empirismo y el racio
nalismo. Según \Vílliam James existen t..lus tt!mperamentos básicos y dos tendencias filosófi .. 
cas: el empirismo y el racionalismo . 

.. Los empiristus suelen ser materiulistas, y su optimismo es decidida
mente condicional y trémulo. El r~1cion~1lisrno c5 siempre monista. Parte 
del todo y de las ideas univer!'.~1ks y se preocupa mucho por la unidad de 
las cosos. El cmpirbmu comienzu en lus p;..irtes y huce del todo una colec
ción, no sintiendo aver~iún a llamar!'ie pluralismo. Comúnmente, el racio
nalismo se considera m:.ís rdigiuso que t!I empirismo. pero hay mucho 
que dedr sobre esta pretensión, t:omu \'eremos. 

"Es una prctensiún justa rn~wdo el individuo racionalista es un hom
bre de sentimit:ntos y cuando el empírico se enorgullece de ser testaru
do.En este caso el r:1cion~ili~ra, por lo general, se mostrará partidario del 
Uamado libre albe<lr!o, y el empirista ser5 fatalista, según los térnúnos 
vulgares. El rncionalista, fim.1lmente, será de temperamento dogmático 
en sus afirmaciones, mientras que el empirista parecerá más escéptico y 
abierto a la Uiscusión".·H 

El empirista se fundamenta en hc:clw!-i, unidades factu~lcs y les colecciona para formar un 
todo, los organiza en un todo fragmentado, por lo cual, imagina William James,que se gene· 
ra una actitud escéptica. 

J.:unes. W. Pf1l&,lu.ilL,1UG, Op. 01. (l· 67 
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El racionalismo se fundamenta en principios generales, construye una unidad conceptual 
y la racionaliza, la descompone en sus elementos mCls simples, la analiza y establece las pro
posiciones y relaciones de un todo unitario y perfecto. Constituye, según el modelo clásico, 
modelos ideales, por lo cual, teniendo una idea de la totalidad, esto le proporciona mayor 
confianza y optimismo. 

El pragmatismo quiere hechos, al igual que el empirismo y el positivismo, forma con ellos 
una unidad continua y un mismo proceso histórico discursivo, el racionalismo quiere y nece
sita abstracciones. 

"Qué exquisito contraste de tipos mentales. El pragmatismo depende 
de los hechos y de lo concreto, observa la verdad tal como se da en los 
casos particulares, y generaliza. La venlac.J, para él, se convierte en un 
nombre para clasificar todas las clases de valores definidos que actúan en 
la experiencia y para el rncionalista permanece como una pura abstrac
ción cuyo nombre debe bastarnos. Cuando el pragmatista se propone 
probar detalladamente porqué debe ba.'itornos, el racionalista es incapaz 
de reconocer los términos concretos dd que deduce su propia abstrac
ción. El nos acusa de negar la verdad, mientras que sólo hemos tratado 
de expresar exactamt!nte por qui! las personas las siguen y siempre deben 
seguirla. El ultra abstraccionista típico se estremece ante las cosas con
cretas, prefiere lo p5.lido y espectral. Si s.c le diera a elegir entre los dos 
universos, escogerf:l siempre el esquema esquelético en lu.t;ar del rico ár
bol de la vida, pensando que es más puro, limpio y noble". • 

William James trata de conciliar el positivismo empírico, anlitcológico y el racionalismo 
religioso, con ellos busca efectos de estabilidad emocional. Este procedimiento es ecléctico 
y arbitrario, ya que los puntos de partida epistemológicos y los objetivos morales de ambas 
posiciones no son, estimo yo, compatibles. 

El racionalismo se aferra a lo lógico: el empirismo a los sentidos externos. El pragmatis
mo se halla dispuesto a amb:.is cosas, a s~guir lo 16gico y los sentidos y a tener en cuenta lus 
más humildes y la mayor parte de las experiencias personales. 

Más que una función filosófica el pragmatismo realiza una función ideológica filosófica 
frente al problema del ic.Jealismo contra el materialismo, el racionalismo y el empirismo, al 
analizarlos m:ís como sistemas de actitudes que como sistemas conceptuales. Según el prag· 
matismo, si dos concepciones derivan las mismas consecuencia~ prácticas, realmente se trata 
de una misma concepción bajo t.Hrerente nombre. 

En primer lugar, James pretende integrar, sín logrnrlo la certeza en la verdad científica y 
el confort emocional de la religión; no presenta una coherencia interna, y sin embargo fun-

lbid. 
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clona ideológicamente a1 satisfacer 1as necesidades emocionales del hombre·masa nonea· 
meric;i.no. 

El pragmatismo es un intento de disolución de la metafísica mediante un método de aná
lisis de! significado de los conceptos que promete disolver los problemas metafísicos, anali
zando las consecuencias prácticas tlel concepto. en esto antecede al positivismo lógico. 

Observemos el análisis de los problemas metafísicos clásicos: 

Malerfa 

Conciencia 

Empirismo·Racionalismo 

Monismo·Pluralismo 

A.MATERIA 

Ante el clásico problema de la materia y la sustancia, William James procede a concebirla 
en términos de función. El concepto de materia y sustancia desaparece y es substituido por 
el de la funcionalidad, asimismo, el objeto desaparece para ser substituido por su función. 

La materia no es sujeto. sustrato. sustancia. sino una función, la emisión de estímulos; es 
decir, la sustancia no es el sustrato último de atributos, modos, propiedades, afecciones. sino 
una relación de scnsopcrcepción. 

La materia es lo que percibirnos a través de los senlidos, lo dado a la senso·pcrccpción, 
según James . 

.. La materia se conoce por nut!stra::i :-iensaciones de calor, figura, dure
za y otras semejanzas. Ellas son el valor efectivo del término. La diferen· 
cia que la materia establece para nosotros existiendo realmente, es ~e 
alcanzarnos tales sensaciones; y nu existiendo que carecemos de ellas''. 3 

lbld.p.82 
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B. CONCIENCIA 

William James, elabora su concepto de conciencia a partir de la fisiología, usando los es
tudios sobre el sistema nervioso central, respaldados en la investigación británica y conti
nental. 

James ha sido considerado conductista porque identifica las variedades de conciencia con 
sus funciones e identifica a las emociones cun sus manifestaciones. La diferencia entre Ski
nner y James. es que Skinner y los comluctistas asignan el papel principal a la fisiología para 
explicar la psicología, mientras que James es más cuidadoso en establecer una relación me
cánica entre fisiologfa y psicología. James define a l:.i psicología como ºlas ciencias de la vida 
mental1 sentimientos, deseos, conocimientos. razonamientos y sus condiciones fisiológi
cas"44 para establecer la íntima relación entrn el conocinúento <le la conciencia y la fisiología. 

As{ declara que la psicología científica debe basarse en que: "la correlación uniforme en
tre los estados menta.les con los estados cerebrales es una ley de la naturaleza".45 Aunque él 
se deslinda del materialismo, al t:xplicí.lr 4uc ~sla no erí.l una tesis materialista porque si los 
estados mentales dependen cJe los estados cerebrales, la naturaleza de los estados menta.les, 
no es necesariamente explicada por tal dependencia. Sin embargo el cerebro parece ser una 
condición necesaria de la existencia de la mente. Subsiste la duda en William James, si hay 
otras formas menta.les diferentes de la humana, en las cuales la conciencia sobrevive, más 
allá de la muerte del cuerpo, sobre todo en escritos metafísicos como Human lnmartality y 
Dos supuestas objeciones a la Doctrina. 

Principios de Psicología es una recolección de datos de psicología, organizados en una rep
resentación sistemática, para apoyar unu visión metafísica. Sostiene en Principios de Psicolo
gía que In relación de una mente y su propio cerebro son únicas y misteriosas y que en au
sencia de evidencia empírica, es muy arriesgado acudir al materialismo con principios a 
priori y cuasi metafísicos sobre la materialidad de la mente. Es difícil definir las relaciones 
causales entre mente y cuerpo. Los psicúlugu~ puc::dt:n correlacionar sucesos entre la mente 
y el cuerpo y pueden hacer relaciones causales de buena fe, pero comprender el significado 
de esta relación, demanda un análisis fisiológico. Se cuestiona si realmente nuestra mente 
controla nuestro cuerpo. como si hubiese una mednica corpurnl. 

En 1898, ocho años después de la publicación de Principios de Psicologla, James dofiende 
la plausibilidad de la inmortalidad. seilal.:indo que el cerebro no produce, sino sólo transmi
te conciencia. 

La conciencia depende del cerebro no para su existencia, sino sólo para su expresión, ca
nalización o transmisión. Lu mente puetle vivir su propia vidu1 aparte del cuerpo, sin el cere
bro. 

44 James, Wil[i;i.m, Prh1d¡.ol"" de l')k11lllilu, Tra.J. Je AguMín ll.ir•·.:n.i!>. MCxico, l'unJo lle Cu\lura Eronómic•, 1989. 1:1 p.s.I 
..s lbill.p • .SS 
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"Y cuando finalmente para de uctuar o decae, el flujo de la conciencia 
podría permanecer int<J.cto y en este mundo m:1s real y continuo. la con
ciencia continua, en forma desconocida para nosotros".46 

El hecho de que la mente aparezca asociada al cerebro, en una relación temporal de de
pendencia, no significa que l:.i mente este permanentemente sometida al cuerpo. James 
piensa que es posible usar Ju imaginaciún y la razún para apoyar la especulación de la mente 
más allá de la vida del cuerpo. 

El método pragmático establece el significado de un concepto por su función, su elicien· 
cia paro actuar en la experiencia, por lo cual podemos considerarlo un antecedente del fun. 
donatismo. La conciencia, en este método, se analiza en términos de funci611t en lugar de 
sustratum, es decir que no la sustancializa. sino que se le concibe como función. 

El empirismo radical sostiene que la mente y el cuerpo son aspectos variantes de la C.lpC• 
riencia pura. Si es urdcn~da en una forma apart:ce como mente, si es ordenada en otra. apa
rece como cuerpo: mente y cuerpo no son entidades opuestas, sino que interactúan. Es erró
nea la distinción entre estados físicos y mentales. 

En 1904, escribe un famoso ensayo. "iExiste la. conciencia?" que anuncia su abandono del 
dualismo cartesiano. o de cualquier distinción cntrt! cuerpo y mente, haciendo claro que ~l 
habla adoptado un dualismo provisional en, Principios de Psico/og(a. 

Mientras que el laboratorio del psicólogo parece creer que hay dos entidades distintas -un 
sentimiento de júbilo· y algo que ocurre en su cerebro, James no se siente comprometido 
con la idea cartesiana, en que el júbilo es en algún sentido fisiológico "mental" y que el esta
do cerebral es físico. Por el contrario, sus tiene que ambas ocurrencias, si bien distintas., son 
del mismo tipo quizá fisico. 

El dualismo cartesiano dominó el sontido común y el clima de la fisiologfa científica. Ja
mes supo que podría haber sido un error cientffico, escribir un libro de texto que explicita· 
mente discutiera la refutación <le tal úuaii!lmu. El cc!lultaJu pullo haber sido distractor de su 
objetivo de producir un trabajo pionero en la ps1cología científica. Los Principios pueden 
ser vistos como un paso lógico hacia una metafísica, que interpreta a la psicología más pro-
fundamente de lo que puede d sentido común. Tal metafísica requiere de la recolección de 
datos de psicología y una representación sistemd.tica que presentará a la metafísica con una 
buena recolección de materiales para su interpretación. 

James es muy cuidadoso para aceptar r~pidamente una tesis materialista, mecánica, sobre 
la relación mente y cuerpo. Tampoco <1.c~ptó 4ue somos, simplemente, autómatas concien· 
tes. 

J4mCS. Williilm. lhauw.n lnmor1.11JU1. Tw•Sup,._d Ubjtll1.1os t. lbt 1*trfnc., WIU, 17, I& 
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La introspección muestra que los estados menuiles y las experiencias de la conciencia, son 
Wlicos, efímeros, en constante cambio, y en sucesión contínua James propone en Principios 
~ Psicolog(a que cada sensación corresponde a alguna acción cerebral. Sostiene que mente 
y cerebro son caras de una mism::i moneda, que aparecen como un flujo continuo. 

"Si nosotros observamos internamente y con exactitud, los sentimien
tos de la conciencia, observamos inevitablemente su car6.cter de rio'"'7 

"La concienci~ es el hecho de que en un momento recordemos otros 
momentos y los sentimos como parte de una y la misma historia perso
oal".48 

Tanto la conciencia, como la materia, son concebidos como una unidad, como un flujo 
continuo. James sostiene que las relaciones entre mente y cerebro, son de un único y pro
fundo misterio. El racionalismo ha explicado esta continuidad pr6.cticn en nuestra vida por 
la unidad de nuestra mente. El racionalismo sustancializa la conciencia, el pragmatismo 
analiza la función de la conciencia; la conciencia es el hecho. la función de identidad o uni
dad personal. 

Encuentro una similitud con Kant. L-i candencia es la unidad de Ja diversidad de repre
sentaciones, la unidad de mis sensaciones, el yo que unifica, la unidad de mis repre
sentaciones espacio·tcmporales, el orden lógico de la expeliencia. 

La conciencia es la unidad del yo, la percepción, la función de unidad 
"como yo soy uno, yo unifico" "yo soy la síntesis de múltiples repre
sentaciones presentes, pasadas y futuras".49 

Esta unidad de la conciencia se establece pnra garantizar el principio de identidad del yo; 
en este sentido, la conciencia es la función de unidad de representaciones, de objetos espa
cio-temporales. 

"Bajo el influjo de Darwin, James expuso una psicología biológica y 
funcional. Su punto <le vista <le 4ue la concit:ncia era una función" y no 
un ente, contribuye al desarrollo del behaviorismo. 

Insisto una vez m6.s, para James la conciencin se analiza en términos de función, en lugar 
de sustratum, es decir, que no se Je sustancializa, sino que se le funcionaliza; se analiza su 
función. En pnlabras del filósofo americano, la c:onciencia, es el hecho de que en un mo
mento recordemos otros momentos y los sentimos como parte de una y la misma historia 
personal. Ya el racionalismo ha explicado esta continuidad práctica en nuestra vida por Ja 
unidad de nuestra conciencia. 

a James, William. Prlmlplus dt l'.1.kulu~fo, 1'rJi!. din:l·ta d<' Duniin¡:~ !_James, UucniH Aires, 19.IS. 
• K.an1, l. Crllh¡ut or Pur.- Rtll,11n, trad. Ktmp Sm1Lh, Lumlun Me Milllam, l\170 fl p. 15ly 154. 
.. Kuru.Op.C.1. 
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En la polémica filosófica entre el materialismo y el idealismo, William James aplica el 
método pragmático, haciendo el análisis de las consecuencias prácticas de la concepción 
idealista y considerando que llamar al mundo Dios o materia no afecta en nada el resultado 
final del futuro del universo. 

"Los teístas enseñan que lo hizo Dios: los materialistas, y suponemos 
que con igual éxito, dicen 4ue es e! n:sultadu de fuerzas físicas actuando 
ciegamente ... 

• -Nada afectaría el pas:ido del mundo
0 

si lo juzgamos producto de la materia o si pensa
mosque es su autor un espíritu divino".:i 

Según James, al analizar las concepciones a partir de sus consecuencias 
prácticas, establece que ambas son abstracciones y que no se derivan 
consecuencias prácticas Uifercntes. \Vi\liam James lucha contra posicio
nes ideolúgicas, se propon!.! 1..:umbatir tanto al viejo idealismo como al 
materialismo. 

La diferencia en las concepciones filosóficas esta en la diferencia de las prácticas que de
riva. según el pragmatismo. 

1.:Z..S Pragmatismo y Prolest:intismo. 

El pragmatismo es la metafísica de la vida cotidiana del American Way of Life. Considera 
que el concepto de Dios es verdadero porque es útil a la vida humana, en cuanto el concep
to Dios es igual a vacaciones morales, afirma James. Aceptamos el concepto Dios porque es 
útil y nos concede estas vacaciones. Nos proporciona paz y confort espiritual. 

Sin embargo, podria refutar esta argumentación valiéndome tle un contra ejemplo: su· 
pongamos una persona enferma de c:íncer, todos lus análisis clínicos h:m demostrado que la 
persona está realmr:ntc enferma J.: c~mc:.:r, el m~dko d·:cide decirle que s::mará algun dCa. 

Esta proposiciün e!'.i faba porque. no coincide con los an(1lisis clfnicos pero es útil porque 
consuela al enfermo. Se haría un bien al enfermo al decirle que sanará, pero sería una roen· 
tira. una falsedad. De esta manera llegamos a la conclusión que un bien especffico no se 
identifica con la ven.l:.u.I específica, no obstante que la verdad y el bien en general, puedan 
identificarse en abstracto, porque están vados de significado y de consecuencias prácticas. 

El monismo racionalista unific.i, intt:gra, Ja urden conceptual y seguridad emocional, esta 
posición propone unidad y continuidad, unidad sistemMica, unidad causal y unidad de fun· 
cionamiento. 

Jamc5- William. Op. Ci1. p.116 
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"Lo uno y el to<lo ocupando el primer puesto en el orden del ser y del 
conocer, lógicamente necesario y uniendo las cosas menores en los lazos 
de la necesidad mutua ..... La unidad absoluta no tolera grados, lo mismo 
que ustedes no osaríun pretender que un vaso de tigua sea de absoluta 
pureza, porque sólo contenga un pequeilo gérrnen de cólera. La inde
pendencia de una parte cualquiera, uunque fuera infinitesimal, sería tan 
futal al absoluto como un gérmen de cólera".51 

El monismo pretende garantizar la unidad lúgica (red de relaciones entre elementos del 
todo). La unidad de relaciones lógicas que organiza un todo; un conjunto, es una construc
ción conceptual. El universo, la totalidad es un conjunto de conjuntos en la que se incluye la 
diversidad espacio-temporal de fenómenos. 

Frente a éstos pueden tomarse <los posiciones: 

El monismo afirma la unidad, mientra~ que el pluralismo reconoce la diversidad y no re
construye la unidad. 

"Con que se admita cierta separación entre las cosas, algún movimien
to de independencia, algún libre juego de las partes entre sf, alguna nove
dad real o cambio, por poco que sea, se daría por muy satisfecho y nos 
concederá cualquier cuantía de unión, real. Cuánto será esta cuantía es 
un problema que creo que sólo puede decidirse empíricamente. 

Puede ser enonne, colosal; pero el monismo absoluto quedará hecho añicos, si junto con 
toda la unión, se concedier:.i.,el más leve grado, el más incipiente comienzo, el más insignifi
cante trazo de separación" .::i .. 

Para el pragmatismo de William James, tanto el empirismo como el racionalismo, tanto el 
monismo como el pluralismo sólo son construcciones mentales, abstracciones que dependen 
de gustos, carácter y deseos. 

El empirismo procede mcdi:.rnte la observación y l:.t recolección de hechos aislados, en 
tanto que el ro.cionalisrno procedl! desde la unidad lúgicu, desde el sistema. 

Respecto a la salv¡¡ción, el racionalismo propone un principio de unidad como fundamen
to de la diversidad y establece orden emocional, al considerar necesaria la creencia en la sal
vación; mientras el empirismo concibe a la tutalidud como diversidad, procede con el princi· 
pio no de necesidad lógica sino de probabilidad, donde la salvación es solamente probable, 
pero no necesaria. 

SI J11mu, Wilh11m. Op. Cil. p. K6 
JZ James, W1l\1>1m. Op. c.íl. p. 2'J 
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"Intelectualmente, el racionalismo invoca el absoluto principio de uni• 
dad como fundamento de la posibilidad de los hechos múltiples. 

Emocionalmente la considera como continente y limitador de una ga· 
rantla de que el resultado será bueno. Tomando de este modo, lo nbsolu· 
to hace ciertas todas las cosas buenas e imposibles todas la.• malas (en lo 
eterno), y puede decirse que transmita la categoría entera de posibilida· 
des en categorías m:'.ís seguras. Se allvierte en este punto que la gran difc· 
rencia religiosa re5ide entre los hombres que insisten en que el mundo 
debe y será salvado y los que se contentan con creer que puede ser salva· 
do. 

Todo el choque lle la rdi§jú11 raciun;..ilbta y empirista está. pues, en la 
validez de esta posibilidad". 

La necesidud de creer en un orden espiritual y eterno es tan válida como la necesidad de 
unidad proporcionada por las leyes de causalidad, según la aspiración pragmática protestan
te. 

"Tenemos el derecho a considerar el orden físico, como un orden par· 
ticular, tenemos derecho complementario a un orden espiritual que asu· 
mimos, solo para vivir la vida más digna de ser vivida".54 

El intento de William James es reconciliar el orden físico con el orden emocional, la con· 
cepción científica con la nostalgia por el Paraíso Perdido. El propósito del pragmatismo era 
encontrar una reconciliación entre el estéril deísmo del anglicanismo de la vieja Inglaterra y 
el desconsolador materialismo científico. Es el llanto del cicntffico por el Pnralso Perdido, 
la religión, la promesa de salvación y seguridad emocional. 

Segúo William James, la salvación es posible, probable, lo que significa no imposible, no 
contradictoria. La salvación es posible en un mundo contingente empfrico, múltiple. Salvn
ción significa trabajar y luchar pur los idt!alt!s de pt!rfeccionamiento del mundo, "Piense 
cualquiera de ustedes en los ideales qui! acaricia por lus 4ue quieren vivir y luchar. Cada 
uno de esos ideales constituirá un momento de salvación del mundo".55 

William James, cree que el hombre tiene el poder y el deber de hacer el mundo mejor, 
cada acto individual es una posibilidad de salvación del mundo. 

Estas ideas religiosas pertenecientes al meliorismo, 4ue consiste en la creencia en el me· 
joramiento, perfeccionamiento de la vida cotidiana. han tenido gran importancia para la 
idea del progreso en los Estados Unidos. 

" ,. 
" 

1::: ~:m~~: rrr~!~·tfi.J2;1~¡. Tlit WIJl lkll"t aud ~JS. in rup11lar l'hilOIOphy, Ncw Yort,. Lonpua Onea.1il8'7 p. 52. 
James, William. Prqmafümo, Up. Cit. p. 28. 
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"Nuestros actos, nuestras crisis, en que ul parecer nos hacemos y desa
rrollamos. son las partes del mundo que tenemos m:.'is cerca, las partes 
con las cuales nuestro conocimiento es miis íntimo y completo. Porqué, 
no es en el Taller del Ser donde percibimos el hecho en su formación, de 
tal modo que en ninguna parte pueda desenvolverse el mundo de cual
quiera otra forma que de ésta.'.SG 

El mundo integral se desarrolla, la racionalidad del mundo que exigen los racionalstas, 
(en traducción pragm~tica significaría 4ue d mundo es deseado de alguna manera y este 
mundo es adecuado a esos deseos), para el prngmatismo este mundo deseado y racional, 
adecuado a la razón y organizado por la razón, sería el mundo cientffico técnico, que deriva 
en el American Way o/ Life. 

"Nos aproximamos al tipo de organización mágica sólo en unos pocos 
sectores de la vida. 

Necesitamos agua y abrimos el grifo. Queremos una fotografía y opri
mimos el resorte de una cámara fotográfica. Deseamos información y te
lefoneamos. Queremos viajar y compramos un boleto. 

En estos casos y en otros semejantes, difícilmente necesitamos hacer 
otra cosa que desear; el mundo está racionalmente organizado y hace lo 
dem~".57 

Este mundo de la acción está racionalmente organizado y controlado y ofrece cierta regu
laridad por las leyes de Ja causalidad, sin embargo, el mundo de las emociones está inseguro, 
sin fundamento, a menos que se introduzca a Dios como hipóteds para la felicidad humana. 

"U! salvación no está garantizada, solamente esta posibilidad está con· 
diciqnada a que cada uno e.le sus agentes obre lo mejor que ésta pue
da".:i8 

De esta manera se concilian el empirismo y el protestantismo, el reconocimiento de los 
hechos y de la realiuad en cuanto hechos, y la necesidad religiosa de perfeccionamiento mo
ral. Frente al panorama anterior a Ja guerra mundial y a la crisis de 1929, advertimos que es
ta conciliación no deja de caer en el eclecticismo. pero el objetivo está satisfecho para el 
pensamiento protestante angloamericano: LA SALVACION. Este utilitarismo radical, con· 
tiene, en el fondo, la necesidad metafísica religiosa. 

J6 Jamt"s, William. Op. Cit. p. 220 
~ :~~~s, WiU111.m. Op. Cit. p. 221 
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"El universo es un sistema en el que sus miembros individuales pue· 
den descansar ocasionalmente de sus inquietudes y en el que s~n adecua• 
das para los hombres la indiferencia y las vacaciones morales". 9 

Dios es sinónimo de vacaciones morales. Sustituyendo el concepto Dios por el de vacado-
ncs morales, William James, el prngmatista norteamericano, elimina la angustia de su sistC· 
ma de pensamiento y envia toda la energia a la ulilidad y a la produclividad. 

Más que un filósofo, William James, es un ideólogo, logra expresar la mentalidad nortea· 
mcricrum frente a su conflicto central: lcómo reconciliar el ser científico, racionalista y 
pragmático, con las necesidades religiosas protestantes del ciudadano medio nortcamcrica· 
no?: 

"nunca hubo tantos hombres c.le tendencias decididamente empiristas 
como existen en la actualidad. 

Puede decirse que nut:stros hijos nacen casi cientfficos. Sin embargo, 
nuestra estimación por los hechos nu ha neutralizado en nosotros toda 
religiosidad. 

En un sistema casi religioso nuestro temperamento científico es devir 
to".60 

La religiosidad proteslante genera es la fucrle tendencia hacia la laboriosidad y hacia la 
racionalidad. 

Esla necesidad de perfección como posibilidad de salvación, inspira la 
productividad norteamericana, que a su vez genera el "American Way o/ 
Ufe". 

5• tbid.p.70. 
WI lbill.p.31. 
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1.3 PRAGMATISMO EN CHARLES S. PEIRCE. 

1.3.1 Aspectos Biográficos. 

Charles Sanders Peirce, iniciador del pragmatismo en Norteamérica. Nació en Cambrid
ge, Masachussets, fue el segundo hijo del famoso matemático y astrónomo de Harvard, Ben
jamín Peirce. Se graduó en Harvard en 1859, obtuvo el grado de maestría con Magna Cum 
lAude, e ingresó a la Asociación de Investigación Geodésica de la Costa Americana, en 
~L . 

Fue electo miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Americana 
de Artes y Ciencias. Publicó la Lógica Boolena y desarrolló la lógica de las proposiciones, 
clases y relaciones. Su contribución a la Lógica ayudó a desarrollar la lógica simbólica. 

Su formulación pragmática de la verdad señala que el significado de una concepción, sub
yace en la suma total de las consecuencias o efectos concebibles que una teoria puede tener. 

Charles Sanders Peirce (1839-1914) fue el primero en divulgar el término y fue Peirce 
quien en una serie de artículos que publicó en la decada de 1870, estableció lus µrincipios 
básicos de la teoría pragmática del significado y la verdad. Sin embargo, gran parte de la 
obra de Peirce no fue publicada en vida de su autor y los artículos que publicó no desperta
ron mucho interés. Peirce no fue capaz de mantener un puesto estable en ninguna de las 
universidades norteamericanas y su principal empleo fue como funcionario en la Unite<l 
States Coast and Geodetic Survey. 

No fue hasta principios de los años treinta de nuestro siglo, fecha en la que la Universidad 
de Harvard publicó los seis primeros de los ocho grandes tomos de sus Col/ected Papers, que 
empezó a ser conocido de forma general como uno de los principales filósofos del Siglo 
XIX. Incluso puede decirse que fue un filósofo más inventivo y profundo que William James 
pero en el desarrollo real de la filosofía del Siglo XX, James es la figura históricamente más 
importante".61 Peirce fue el primero que introdujo el concepto de pragmatismo, posterior
mente le cambiaron de nombre para diferenciarlo del pragmatismo de James. 

1.3.2 Concepto de Pragmatismo. 

El pragmatismo de Peirce, es un método, un instrumento, un conjunto de procedimientos 
para el analisis y clarificación lingüística y conceptual, un método de analisis semántico. 
Peirce, subraya que el pragmatismo, no es una filosofía, una metafísica o una teoria de la 
verdad, no aporta respuestas a nada, simplemente es una técnica para ayudarnos a encontrar 

Ayer, A. J. U Filos.arta dtl sl;lo XX, llarcelona, Grijalvo. t'J83. p. R8 
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las soluciones a problemas filosóficos o cientfficos. El método pragmático, se expuso por 
primera vez en "Cómo hacer nuestras ideas claras" en 1878, publicado en Popular Science 
Monthly. 

"Consideramos qué efectos , qué consecuencias prácticas debe tener el 
objeto de nuestra concepción, pues bien, esa es la concepción integral del 
objeto. 

Para afinnar el significado de una concepción intelcctual1 uno debe 
considerar qué consecuencias prácticas resultan, y la suma de estas con
secuencias, constituirá el significado total de la concepción del objeto" .62 

Es un método para anali= el significado de las palabras o los conceptos abstractos, no es 
un método para afirmar los significados de todas las ideas, sino solamente de los conceptos 
teóricos. 

El pragmatismo es un método para clarificar y determinar el significado de los símbolos 
ya sean palabras, ideas, conceptos, objetos. 

El método pragmático sirve para reconstruir o explicar significados de signos, ideas, con
ceptos, por ejemplo, los conceptos de dureza, peso, fuerza, realidad. 

Para comprender el significado de nuestra idea no necesitamos llevar a cabo, objetiva
mente, el experimento, pero hemos de ser capaces de concebir las consecuencias experi· 
mentales, si queremos que nuestras ideas signifiquen verdaderamente algo. Esta tesis de 
Peirce es un antecedente del analisis del lenguaje, en el que se plantea, introducir el signifi
cado de un concepto por sus efectos obsetvables o experimentales. 

{

Consecuencias experimentales 
Concepto del Objeto = derivables . 

observables 

Su procedimiento consiste en trasladar y explicar un signo, un concepto como "duro" a 
proposiciones de signos, tales como ux" es duro, dando una proposición condicional de una 
situación dada, o clase de situaciones, en que una operación .definida producirá un resultado 
definido. 

Estos perceptos son elaborados con el material bruto de la experiencia y la conciencia 
que ordena, organiza, siente, percibe, ordena, construye y reconstruye el OBJETO PERCI-

Pcim, ~ntiago Chule1.. Colkcltd P•pen. E.d. Ch;irlC5 l la.ruhomc. Cllmbridge, llarv.ird, 1931, v.5. r ... cmatlsm and 
Pnismalkbm. p. 5.1 
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BIDO, al igual que una pintura de Picasso, construye y reconstruye el objeto percibido, el 
objeto es construido a partir de diferentes perspectivas. En el arte encontramos un objeto 
percibido a partir de diferentes perspectivas que se integran en el OBJETO CONSTRUI
DO. 

Un objeto percibido, no significa que su existencia dependa de ser percibido o pensado 
por alguna persona en alguna ocasión. sino que si la persona que observa el objeto de la ex· 
periencia cierra los ojos o se retira de la habitación. puede existir otra persona o una cámara 
que puede percibir ese objeto. 

Las experiencias de diferentes observadores se corresponden en un ordenamiento, para 
ser percibidos como objeto público, como objeto construido. Peirce llama a esta teoría de 
construir un objeto, mediante percepciones ensambladas, constructivismo. 

El hábito del razonamiento es el hábito de ir de premisas verdaderas a conclusiones útiles 
para el conocimiento o para generar nuevos conocimientos. \Villiam James aplica el concep· 
to de utilidad a un área más amplia que el conocimiento, incluyendo el sistema de creencias. 
Peirce deslinda entre creencia y verdad. Una proposición es verdadera.. inde· 
pendientemente de que sea creída. 

"La esencia de la creencia es el establecimiento de un hábito: y las di· 
fercntes creencias se distinguen por los modos diferentes de acción a que 
dan lugar" 

La creencia es una guía de la acción por lo cual es necesario, crear, 
producir ideas claras y distintas. La creencia nos da una actitud disposi
cional a actuar de cierta fonna. La duda nos produce una irritación y una 
tendencia hacia la investigación.63 

La inferencia es vfilida si se deriva la conclusión de premisas verdaderas, pero la verdad 
es independiente de nuestra creencia. 

El principio de inferencia es el hábito de hacer generalizaciones válidas, el principio con
ductor es la fórmula de la falibilidad de la inferencia. 

Peirce, insistió en la fabilidad de toda creencia, por lo cual insiste en buscar un método de 
construcción de verdad, de construcción de consenso, el método científico para poder afir
mar las creencias. el sistema de creencias sobre bases racionales. 

IV. El método científico de la ciencia investiga las cosas reales, sujetas a leyes regulares, 
en las que podemos llegar a consenso general, por su verificabilidad en la experiencia 

Pcin:t: Charles S, Colkcted Papers, The Fwulon or Ikliet S.l71 p. 2.30, edición en u~llol. MI ak¡ato en f.1vcr del Pn¡matismo, 
Como Aclarar Ideas, D~no& Aires. Aguilar. p. tú 
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En la ciencia se expresan las relaciones entre fenómenos ucon leyes re· 
guiares, y aunque nuestras sensaciones son tan diferentes como nuestras 
relaciones con los objetos, no obstante, valiéndonos de las leyes de la 
percepción. podemos averiguar mediante el razonamiento como son las 
cosas real y verdaderamente, y cualquier hombre si tiene suficiente expc· 
rienda y razona llegará a conclusiones verdadcras".64 

El método de la ciencia es un método de construcción de consenso a partir de obsci;vado
nes empfricas, es un método de construcción de objetividad. La construcción de consenso en 
la ciencia es necesario para fundamentar el sistema de creencias cientfficas, racionales, ved· 
ficadas en la experiencia. Peirce pensaba que el método de la ciencia debe estar adaptado a 
nuestras necesidades sociales y debe ser confrontado con la experiencia, sometido a la prue
ba de la observación. Peirce es un hombre comprometido con el proceso de investigación. 

El conocimiento cientrfico parte de premisas verdaderas a conclusio
nes verdaderas, lo que es verdad de un miembro de la clase, es verdad de 
otro, y si algún predicado es satisfecho por un miembro de la clase, el 
mismo predicado es satisfecho por todos. El principio conductor nos dice 
que lo que es verdadero de un trozo de cobre es verdadero de otro.65 

En el caso de las creencias, si la verdad de la proposición q, deriva de la proposición origi
nal p, que es fuertemente creída, entonces la proposición wq" ser~ firmemente cre(da. 

Peirce diferencia entre verdad y creencia de verdad, afirma que la creencia es un hábito y 
que la verdad se establece por su verificación en la experiencia. Todas las proposiciones em
p(ricas pueden ser sometidas a la verificación en la experiencia. 

Lo real afecta a nuestros sentidos de acuerdo a leyes regulares. El empleo de leyes puede 
conducimos a pensar que algunas son falibles, pero no puede consistentemente conducimos 
a la conclusión de que no hay leyes . Sohunentt: que la experiencia nos destruyera la creen
cia en las leyes, dudarlamos del método científico. Necesitamos un método para decidir en
tre proposiciones en conflicto. En un sistema conceptual, tas proposiciones tienen valores 
de verdad. Peirce desea hacer coincidir las opiniones con los hechos. En la práctica del m~
todo científico las teorías están constantamente ajustadas a los hechos empíricos. En cual· 
quier juicio acerca de los hechos, yo puedo elaborar un juicio que sea correspondiente al jui
cio elaborado por otra persona. si éstos se dan en condiciones similares. Esto no sólo hace 
que nuestras experiencias sean similares, sino que sean interpretadas de la misma forma. 
Consecuentemente, el método que propone Peirce, est:! buscando, el consenso en experien
cias colectivas similares. 

.. lbid. 
u Pc:irtt, Charla. Sandc:n.Colk<WP..,., Thc: FwilloaofDc:llidr,,, 367.edicióceo tspaao&.MIAltplmn ,.,..,. 

P....-.U..1P01 0p.Cil.p.2B 

47 



En el articulo. lCómo hacer nuestras ideas claros? Subraya la necesidad de elaborar la no
ción de percepción clara y distinta. 

"La acción del pensamiento es excitada por la irritación de la duda y 
cesa cuando el conocinúento es obtenido, así, pues, la producción de 
creencias es la única función del pensamiento. 

lQué es creer? Es algo de Jo cual estamos conscientes, pacifica la irri
tación de la dud& e involucra el establecimiento, de una regla de acción 
o de un hábito". 

El problema que inquieta a Peirce, y al Club Metafísico de Harvard, es el problema de 
Dios. 

La creencia no es un modo de conciencia, es un hábito de la mente, esencialmente y en su 
mayorfa inconsciente. El objetivo final de Peirce es establcer las bases para un objetivo y só
lido sistema de creencias que fundamenten los hábitos. 

La esencia de creer es el establecimiento de un hábito y diferentes creencias son distin
guidas por los diferentes modos de acción a Jos cuales dan origen. Peirce establece una rela
ción entre creencias, hábitos y modos de acción, el problema de la ACCION, subyace en el 
problema, de la verdad de la creencia. 

Una creencia genera un modo de acción, un hábito, un estilo de vida. Las proposiciones 
sobre creencias se transforman en verdaderas en función de su utilidad, concibiendo a la uti
lidad, como la capacidad para realizar fine,, 

Antecedentes de Wittgentein, cuando afirma que el significado de un concepto depende 
de su uso en un juego del lenguaje, inmerso en un estilo de vida. 

Introduce la noción de utilidad y la construye en tal forma que una acción es considerada 
como útil a una persona~ en un conjunto de circunstancias, si y sólo si, conduce a la reali
zación de su propósito o conjunto de propósitos. 

La diferencia entre el pragmatismo de William James y el pragmatismo de Charles San
ders Peirce, radica en que: 

El pragmatismo de Charles Sanders Peirce es un método para analizar, clarificar el signi
ficado de los símbolos ya sean palabras, ideas, conceptos, no es un método para analizar to
das las ideas, sino solamente los conceptos teóricos, mientras que las necesidades del prag
matismo de William James se orientaban más hacia el análisis de las concepciones del mun
do y sus efectos o consecuencias prácticas. Las necesidades de William James tenían un ca-

Peltc'C, Charles. Sandera, Collcc1cd rapcrs.S, 396, edición en CSp.11\ol MI aH¡aJ.o ea FaTor .. I ~o, traducción dc:l ln¡IU,. 
próio¡o de Juan Martfn RuiL Wcmcr, Duen01 Ain:s, Aguilar, 1971, p. 33. • 
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r:lcter religioso "desde un punto de vista lógico suscribía por completo el pluralismo, pero 
reconocfa las necesidades espirituales de quienes querían contemplar el universo a11no uno, 
y pensaba que el pragmatismo les permitía esa satisfacción. 67 

El pragmatismo de James es un intento de solucionar la comprensión de la realidad romo 
un todo espiritual al que los hegelianos denominaban absoluto. 

La definición de pragmatismo aparece por primera vez, propuesta por Charles S. Pelrce, 
en Popular Science Manthhly, en enero de 1878. 

""Para alcanzar una peñecta claridad en nuestros pensamientos acerca 
de un objeto ... solo necesitamos considerar qu6 efectos concebibles de 
orden práctica podría tener este objeto, qué sensaciones podemos espe· 
rar de él, y qué reacciones podemos preveer. Nuestra concepción de es
tos efectos, ya sean inmediatos o remotos, es entonces el total de nuestra 
concepción del objeto11

•
68 

El objetivo del pragmatismo era aclarar los problemas de la metafísica. Peirce sostenía 
que los nombres abstractos como Dios, Materia. Razón, Absoluto, Energía, deben transfor
marse en su valor real, valor de c:i.ja, Cash value, en su valor efectivo en la realidad. en pro
gram:i.s de acción efectivas en el flujo de la experiencia. 

El pragmatismo de Peirce a5pira a esiablecer el significado de un concepto en las pruebas 
observacionales experimentales y científicas. Según Peirce el significado de un concepto 
teórico varia según la evolución de la ciencia y las pruebas científico experimentales que de· 
riven las teorías. 

"El enfoque de James es diferente, sobre todo en este último punto 
queda patente por su ejemplificación de los efectos de un objeto como 
las sensaciones que esperamos de él y por su asociación del valor de una 
palabra con el flujo de la experiencia propia. 069 

El pragmatismo de Peirce aparece dirigido a la experiencia científica como método para 
fijar, fundamentar las creencias. El pragmatismo de William James se aplica hacia nuestras 
propias experiencias personales en relación a nuestra concepción del mundo. 

" .. .. 

_Ja verdad vive, de hecho en su mayor parte, en un sistema crediticio. 
Nuestros pensamientos y creencias 11pasan", por buenos en tanto nada los 
desafía. a1 igual que los cheques sirven en tanto nadie las rechaza. Pero 
todo esto apunta a una verificación directa cara a cara sin la cual el tejido 
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de verdades se colapsa igual que un sistema financiero sin una base en 
efectivo. 

Tu aceptas mi verificación de una cosa, yo la tuya de otra, comercia
mos con la verdad de los demás. Pero las creencias verificadas concreta
mente por a.Jguien son los cimientos de toda la superestructura".7º 

La verdad de una idea, depende de su capacidad o posibilidad de verificación. En síntesis, 
la utilidad de la idea consiste en el hecho de que resulta ser verdadera.. 

"De hecho, sólo en el dominio de la moral y la teología puede ser acu
sado James de efectuar la simple ecuación de verdad con conveniencia, 
su ecuación general es más bien la verdad con verificabilidad."71 

Según Peirce quien reformuló su teoría del pragmatismo, treinta años después y lo llamo 
pragmaticismo un nombre suficientemente feo para alejarlo y distiguirlo del pragmatismo 
de James. 

'"'El pragmatismo no es una weltanschauung sino un método de refle
xión teniendo como propósito, clarificar las idea.s"72 

La diferencia entre el pragmaticismo y el pragmatismo de la primera época, es que en la 
primera formulación aparece sobrevalorada la acción. mientras que en la segunda época. 
Peirce, reflexiona sobre Ja importancia de Jos fines de Ja acción. 

Otra diferencia radical es que en el pragmatismo el objetivo era la clarificación de las 
ideas para la eliminación, disolución o resolución de los problemas de la metafísica en rela
ción a la elaboración de una weltanschauung. 

Esta interpretación de A. J. Ayer sobre el pragmatismo de James, pretende salvarlo de la 
identidad establecida entre verdad y utilidad, sin embargo es necesario expresar que Wi
lliam James <leja la puerta abierta al relativismo y la subjetividad, sacrifica el rigor ante la 
expresión vigorosa. 

Peirce concibe el pragmatismo en sentido estricto tal como aparece en las discusiones fi
losóficas, matem:\ticas o científicas. La segunda época, denominada pragmaticismo, aparece 
nítidamente solo como un método para clarificar ideas teóricas conceptuales. 

La nueva reformulación del pragmaticismo de Charles S. Peirce analiza el significado de 
una concepción, por sus consecuencias, en la forma de conducta. experiencia esperada, sola
mente en función de la verdad de esa concepción, solamente en función de su verificabili
dad. 

" 11 
n 
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"Para afirmar el significado de una concepción intelectual uno debe 
considerar que consecuencias prácticas deben concebirse como resultado 
necesariamente en relación a la verdad de esa concepción y la suma de 
esas consecuencias constituirá el significado total de esa conccpción".73 

La reformulación del pragmatismo de Peirce, tiene como objetivo evitar que fuese conce
bido como concepción del mundo. 

Lógico y matemático, hijo de matemático, sus preocupaciones giraban en tomo a la teoría 
de la verdad, la matemática, la lógica y la filosofía de la ciencia, a diferencia de William Ja• 
mes cuyas preocupaciones se orientaban más hacia la psicologla, la fisiologla, la religión y 
las concepciones del mundo o weltanschauung. 

El prngmaticismo no es una metafísica, solamente es un método de análisis de significado 
de conceptos abstractos. 

1.3.3 Teoría Pr:igmátlca del Significado. 

El análisis semántico del lenguaje propone que el significado de un concepto se encuentra 
en función de los efectos y consecuencias prácticas que se deriven del concepto teórico abs· 
tracto intelectual. El análisis del significado de un concepto deriva de un análisis operacio
nal, experimental. 

•¿qué significa "duro"? Significa que si se golpea no puede romper!c 
fácilmente. 

¿Qué significa "rojo" en un semáforo? Rojo significa la acción de dete· 
nerse. El significado racional de cada proposición descansa en su futuro. 
El significado de un concepto es la descripción general de todos los fenó· 
menos exgerimentalcs que la afirmación de la proposición virtualmente 
predice"7 . 

De aquí que la filosofía del análisis del lenguaje de Peirce,se transforma en fundamento 
de la filosofía de la ciencia en el sentido que prescribe que todo concepto de la ciencia debe 
proponer una serie de experimentos para verificar la idea o hipótesis. 

El significado de un concepto científico es una prescripción para llevar a cabo uno o va· 
rios experimentos. Se trata de definir agudamente todos los fenómenos derivables, concebibles 

1J Peirrc, Cflartu. S..ndcrs. Colltc:W Pa~ 5, 9, 
74 Pe irte, Charles, Sandcn,. Collrcl.rd Pa¡wn, Op. Ci1. Pni¡,m11iun and Pn¡ma1icism.,5AZ7, edici6a ea cspdol. lacci.-...,. 

Prqmallsmo, OucnosAircs.,A¡uilar, 1971.p. 2.51. 
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de la afirmación o negación de un concepto. En las Conferencias sobre pragmatismo, pronun
ciadas en Hruvard, afirma que los principios generales son realmente operativos. El concepto de 
realidad es tomado romo la finalidad de la operación pragmática. 

El proceso de investigación científica deriva una concepción realista que mantendrá una 
doctrina de percepción inmediata. La realidad es el OBJETO de acuerdo general, la cons
trucción de consenso. 

Lo que es real es, por definición, independientemente de lo que una persona en lo individual 
puede pensar. La variedad de objetos que están presentes en nuestros mentes, están presentes 
en la experiencia, en la medida en que son experimentados por la mente. Las leyes de la natura
l=. son hábitos de experimentación, lo que llamamos leyes de la naturaleza son nuestros pro
pias construcciones intelectuales, en consonancia con los hechos obseivables. El significado de 
las proposiciones observacionales, depende de los experimentos, efectos, consecuencias que ge
nera tal proposición. El razonamiento deductivo nos conduce de premisas verdaderas a con
clusiones verdaderas. Las verdades de la matemática son verdades necesarias, no están ex
puestas a una refutación empírica. La probabilidad se aplica cuando los eventos presentan 
ciertas condiciones. EL pr::igmatismo de Peirce, analiza el cálculo de probabilidades para 
compañias de seguros o casas de juego. 

El problema de negocios es éste: El número de pólizas de cierto tipo 
que se pueden vender en un año depender:! del precio a ellas asignado. 

Sea ese precio y sea n el número que c:ibe vender a ese precio, de ma
nera que cuando mayor sea p menor será n el número que cabe vender a 
ese precio, de manera que cuanto mayor sea p menor será n. Ahora bién, 
siendo n, un gran número, ciena proposición q de dichas pólizas qn en 
total serán pérdidas durante el ano p, y si 1 es la pérdida por cada una q n 
~ será la pérdida global. As[ pues lo que tiene que hacer la compañia de 
seguros es ~oner p. a un precio tal que pn - qln ó (p - ql) n alcance su úl
timo valor" 5 

Este filósofo del Club Metafísico de Harvard analiza la probabilidad de que se dé (n) nú
mero de veces, un resultado, dadas ciertas condiciones. lQué (n) número de veces se pre
sentarán las condiciones? 

Peirce, hace una cótica al mecanicismo, en el sentido de que los eventos no son monocau
sales, ni existe un determinismo univoco, causa-efecto, sino que los eventos son polivalen
tes, por lo cual considera que lo único posible en teoría es establecer la probabilfstica. 

"La probabilidad se aplica a la pregunta de sí un tipo especffico ocurri
rá cuando se cumplan ciertas condiciones predeterminadas; y la razón 

Peim:, Charles. Sanders. CullttW P·~rs. Op. Cit. Pra¡rutbm and Pra¡m•lltl.HIL L«lurn QD Pf11&nu.lbm. Op. Cit. V. s. p. 17. 
5.20, rdición en i:Jpal\ol, Pcircc. Lrc:dar-loOl:i,.. prqrmlbmo, Buenos Aitcl. Al'!ilar, 197J. p. 2. 
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entre el número de veces que a la larga. ese resultado especifícado se se
guirá del cumplimiento de dichas condiciones y el número total de veces 
que se cumplieran tales condiciones en el curso de la cxpericncia".76 

Observamos en Peirce, un testimonio de la sobrevaloración de la experiencia, y de la es
trecha relación que establece entre la filosofía y la práctica. 

Probar una teoría para Peirce, consiste en un esfuerzo por refutarla. La refutación de una 
teoría no es un fin en sl mismo, si no un medio para obtener una mejor teoría. El proceso de 
inducción, consiste en calcular que las observaciones deben ser hechas bajo condiciones 
controlables. 

El método de verificación de una predicción, es un método que consiste en encontrar o 
hacer las condiciones para su experimentación o coincidir en que se ha verificado experi
mentalmente. En caso de encontrar un contraejemplo la tesis será falsificada. 

La hipótesis que sea aceptada debe estar en coincidencia con los hechos, se procede a la 
búsqueda de: 

Una perfecta concordancia entre la hipótesis y los hechos. 

Popper asume estas ideas para elaborar su teoña de verificabilidad, usando el criterio de 
falseabilidad. 

La teoña general de los signos es una clasificación y análisis de los tipos de signos y las re
laciones que hacen entre signo:; y significaciones posible la comunicación. Según Peirce, los 
signos son formas sociales estandarizadas, que. refieren a algo. Los signos, pensamientos, pa
labras, gestos, objetos, referidos a una comunidad, donde el interpretan! o efecto significante 
hace relación a un sistema de comunicación y a una comunidad de intérpretes. Nuestra con
cepción de un objeto, es nuestra concepción de sus efectos prácticos o efectos sensibles, o 
consecuencias prácticas concebibles. El método pragmático es un recurso teórico para obte
ner el significado de los conceptos, en su relación con otras proposiciones emp(ricamcnte 
verificables. 

Sus antecedentes se encuentran en Kant. Peircc reconoce la influencia de la Critica de la 
Rozón Pura, en el uso kantiano de Pragmalisch, al referirse a leyes emprricas o experimenta
les basadas en la experiencia y que requieren de su verificación en la experiencia. 

Wittgenstein elabora su teoría del análisis del significado, observando cuidadosamente los 
usos del signo en un juego del lenguaje. Imaginar un lenguage significa imaginar un modo 
de vida, el uso de los conceptos en la acción. El significado de un concepto, no se da en un 
modelo lógico peñecto, sino integrado en una forma de vida. 

Pcirtt, Chartcl.,Sandcn.,CollecWPqcn.,5.21. i..cc._,a...,_ ,,.......-. lklcn<llAircs.A,¡War, 1971.p. 2. 
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La proposición de Wittgenstein es "estudiar el fenómeno del lenguaje en clases primitivas 
de aplicación, en las cuales uno puede alcanzar una visión clara de la finalidad y el funciona
miento de una palabra"n 

Los juegos del lenguaje, son las clases primitivas de aplicación de un conjunto de concep
tos, donde uno puede estudiar su aplicación, uso y relaciones con otros conceptos. Su uso es 
su función. El juego de relaciones con los otros conceptos. 

El pragmmismo entiende como función un concepto en su estructura de uso, es decir, que 
depende de la finalidad de uso. Saber usar un concepto, significa saber aplicar los conceptos 
a una situación empírica, calcular sus efectos, consecuencias experimentales. 

En el Tractalus, Wittgenstein plantea un isomorfismo entre la estructura de las proposi
ciones y la estructura de los hechos atómicos, mientras que en las Investigaciones Filosófi
cas, a través de los juegos de lenguaje, las estructuras lógicas del pensamiento se transfor
man, se integran en estructuras de acción. 

A su vez estas estructuras de acción, Heidegger les llama plexos referenciales de útiles, 
donde el "ser ahI'' se relaciona prácticrunente con objetos, personas, situaciones a la mano y 
teóricamente con objetos ante los ojos', emocionalmente en un estado de ánimo en los cua
les establece sus relaciones, se define, se pregunta por el sentido de la vida, sufre, llora, ríe, 
ama, siente miedo unte la muerte, s~ arriesga en la autenticidad o se oculta en el aplana
miento y se cuestiona el sentido de la vida y de la muerte. 

En fin, obtiene su sentido y su red de significaciones inmerso en un plexo referencial de 
útiles, en un juego de lenguaje o en un estila de vida. donde el signo - útil, te dirige, te hace, 
tal como sucede en la ergonomia. 

El plexo referencial de útiles, el ensamble de signos y útiles constituye y conforma nues
tro estilo de vida, nuestro habitat y nuestra personalidad. 

El sujeto se constituye en su red de significaciones, en su plexo referencial de útiles, en su 
habitat. Por ejemplo: 

La ffürica 

El metro 

La casa 

La sala 

El comedor 

Witt¡cnstcin, Ludwi¡. fblbophkal lnTnll¡•Uom S. S lansllpdonn Flb6Dais, M~ro, UNAM, lnslilulo de Invatipcioncs 
Filosóficas,1988,p.21 
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El avión 

El gimnasio 

El hospital 

La arquitectura 

La computadora 

L = el uso standar del lenguaje L que es habitualmente usado por la mayoría que usan un 
lenguaje L 

El significado de un concepto depende de su uso, de los usos y costumbres en un lenguaje 
L, diña Wittgenstein, en un juego del lenguaje, en un SETI1NG, SKETCH, es decir en un 
ple:<0 referencial de útiles, en una atmósfera, en un ensamble de objetos y personas, en un 
habitaL 

En lugar de concebir los nombres, los conceptos en una cadena de entidades abstractas, 
Peirce, se avoca a inaugurar un nuevo camino; el camino del pragmatismo, que investiga el 
significado de un concepto en su uso, en lo que Heidegger llama el plexo referencial de úti
les, un complejo ensan1blado de útiles y sistemas de referencia y significado, con su reglas 
del juego que establecen significados y reglas de acción a las personas que habitan y utilizan 
ese plexo referencial, ese habita!, que hablan y significan aplicando las reglas del lenguaje, 
del juego del lenguaje. 

Charles S. Peirce, Williarn James, Wittgein.•tein y Heidegger elaboran una teoría del sig
nificado, en relación a la práctic~ a la acción, a los plexos referenciales de útiles, y a los jue
gos de lenguajes derivados, desprendidos de ese plexo referencial de útiles, inmersos en un 
estilo de vida. 

Por esto dice Wittgeinsteín: 

Un juego de lenguaje es un estilo de vida. La teoría del significado depende de ese len
guaje y del estilo de vida, por ello depende tambien de una teoría del comportamiento y del 
sistema de creencias, depende del análisis del uso del concepto. 

El método de construcción del significado del concepto, a partir del uso, es un método 
que posibilita el establecimiento del sistema de creencias y hábitos de vida, fundados en el 
pensamiento lógico, racional autocontrolado. 

"Pensar en una especie de conducta que es autocontrolada. En todos 
sus rasgos el control lógico es un perfecto espejo de autocontrol-ético"78 

11 Pclrcc. O.artes, Sandcrs. Colkctcd Papcrs, What Prapn11ism is. Op. Cil. p. 419. V.5. p. 280 
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El objetivo final de Peirce es establecer los hábitos sobre bases lógicas, racionales cientm
cas. 
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1.4 PRAGMATISMO EN JOHN DEWEY. 

IA.1 Aspectos biográfico•. 

Nació en Vermont, estudió doctorado en la Universidad John Hopkins, ensenó en la Uni
versidad de Chicago, estableció una escuela primaria experimental, donde desarrolló su 
concepción pragmática de la mente. Su ensayo "El Concepto del Arco Reflejo" tuvo gran 
influencia en el desarrollo de la psicología, el libro fué considerado por William James co
mo el nacimiento de la psicología pragmática, y al movimiento lo llamó Escuela de Chlcago. 

En 1904 se cambia a la Universidad de Columbia, por problemas con la administración 
universitaria. en 1937, visita México, en una comisión secreta, donde encuentra a León 
Trotski1 inocente de los cargos contra él, en los juicios soviéticos. 

El pragmatismo, floreciente en Nueva Inglaterra, es un movimiento de oposición a Hegel 
y a sus viejos dualismos: Materia-Espíritu, Naturaleza-Dios, Sujeto-Objeto. La metafísica 
hegeliana llega a ser intolerable para John Dewey quien desea reformar los problemas filo
sóficos, en términos de derivar programas alternativos, claros para la acción. La teorfa de la 
mente, la traducción de las categorías hegelianas, a conceptos biológicos, culturales y sus vi· 
siones sobre lógica y moral, son sus esfuerzos por derivar las implicaciones del modelo dar
winiano. 

1.4.2 Concepto de Pragmatismo. 

El interés de John Dewey fue aplicar a los problemas sociales y morales los métodos cien
tlficos y la inteligencia crítica del pragmatismo. El desarrollo de una lógica de la investiga
ción que uniera la teoría y la práctica, fue su empresa intelectual. Usando a la investigación 
como modelo, formuló la visión de que las ideas generales son instrumentos para recons
truir, reordenar, solucionar situaciones problemáticas. John Dewey deriva su concepto de 
pragmatismo de William James y Charles S. Peirce, sostiene una polémica con William Ja
mes para establecer sus puntos de acuerdo y desacuerdo. Rescata de James la doble natura
leza del pragmatismo, como un sistema de actitudes vitales y por otro lado como una tcoda 
de la naturaleza de las ideas y de la verdad. 

"El pragmatismo, de acuerdo a Mr. James, es un temperamento de la 
mente, una actitud, es también una teoría de la naturaleza de las ideas y 
de la verdad; y finalmente es una teoría acerca de la realidad".79 

Coincide con James en la concepción de que las ideas son verdaderas si trabajan en diri
gimos a lo que nos proponemos, es necesario olvidarnos de la metaflsica, de buscar esen-

Dcwcy John, F.N..7 la ~rlmcnl&I LoPc Wba1 PnpaaUaa Me--. New Yort. Dow:r PllbUcatióaf,, orl¡in&Uypubli&hcd. 
Universltyor. C!.ka¡o 11116.p. 303 
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cias, principios, categorías, y dirigirnos a la búsqueda de consecuencias, hechos, en actitud 
pragmática, dirigimos al cálculo de los efectos que un objeto produce. El significado de un 
objeto, es la suma total de los efectos que ese objeto produce. "Para obtener una perfecta 
claridad en nuestros pensamientos de un objeto, necesitamos considerar qué efectos conce
bibles de cierta clase práctica, puede involucrar, qué sensaciones esperamos y qué reaccio· 
nes debemos preparar".w 

En una especie de prospectiva del concepto del objeto, se pregunta cuál es el futuro, las 
consecuencias sensibles, la forma en que actuarán sobre las circunstancias, la fonna en que 
ordenará a la experiencia y resolver:i situaciones problemáticas. La idea, como una forma de 
resolución de problemas prácticos. El procedimiento pragmático consistirá en poner a tra
bajar una hipótesis, una idea, en el río de la experiencia. "Las teorías así llegan a ser instru
mentos".81 

Dewey llama al pragmatismo, instrumentalismo, porque una idea, es un instn1mento para 
la acción natural o social. "En otras palabras, una idea, es un bosquejo, diseño, mapa de la 
cosas existentes y nuestra intención es actuar para ordenarla y arreglarla de cierta forma. De 
lo cual se sigue, que el bosquejo, diseño o mapa es adecuado, si deriva acciones para orde
narlas y arreglarlas, en la fonna en que la idea prescribe, entonces, la idea es verdadera.82 

El significado de un concepto, implica su valor, e importancia para ordenar la experiencia 
en el sentido en que nos proponemos. Una idea es un boceto, diagrama, diseño de un plan 
de acción, un programa de trabajo para modificar el mundo existente. El valor de una creen· 
cia, depende de sus resultadas, en términos de los cambios efectuados en el orden de la vi· 
da. Las ideas son valiosas porque conducen a consecuencias valiosas. 

El instrumentalismo de John Dewey, consistía en una teoría de las formas generales de 
las concepciones y razonamientos. El instrumentalismo fue una teoría filosófica que preten· 
día unir la cientificidad del pragmatismo de Peirce y el humanismo de William James. 

Escribe John Dcwey en "El Desarrollo de Pragmatismv Americano": "El instrumentalismo 
es un intento de construir lógicamente. juicios e inferencias, en sus variadas formas, consi
derando primariamente a las funciones del pensamiento en la determinación experimental 
de las futuras consecuencias, esta tendencia, para establecer las distinciones y reglas de la 
lógica, derivándolas de la función de la reconstrucción teórica de la razón. Esta meta consti
tuye una teoría general de las formas de concepción y razonamicnto".83 

De esta manera, John Dewey aplicó los principios del pragmatismo tanto a la investiga
ción científica como a las experiencias morales y sociales: la determinación experimental de 
las futuras consecuenciai;; como patrón común funcional. Una idea es un principio directriz o 
una forma de acceder a la inferencia, una regla que dirige y regula el movimiento de una in-

• Dewey John, Eu.y bl ü¡wrlnxotal IOJ.lc, Op Cil. p. 308 
11 lbid.p.310. 
11 lb id. 
o Oewey John, Tbe Dndopmtnl of Amutcan Prqmatbin. Chln¡o. UnivcBidad de Chica¡o, 19Ui. p. 25. 

58 



vcstigación o argumento, el mapa de un conjunto de observaciones a otro. La verdad de una 
idea subyace en la capacidad para organizar los materiales de la experiencia, usl que el pro
blema original, es resuelto de acuerdo a los procedimientos derivados de la idea, teoría o In
vestigación. El poder de una idea. es medido por la capacidad para resolver problemus. El 
instrumentalismo de Dewey involucr.. la idea de que todas las ideas son simples reglas para 
hacer inferencias. El significado de una idea hace referencia a un conjunto de operaciones 
que han de efectuarse, las consecuencias producidas por un efecto o un acontecimiento. 

La investigación es la transformación dirigida o controlada de una situación indctcnnina
da. Las ideas se consideran como hipótesis o planes de acción. Una idea verdadera resuelve 
una situación, una idea falsa no. 

El método de la ciencia se aplica a situaciones existenciales. Dewcy concibe a la actividad 
pensante como una forma de adaptación al ambiente, como una continua readaptación del 
animal social a su atmósfera. La mente o la conciencia son funciones del organismo VIVO, 
que porta Prescripciones, hábitos, modos de actuar físico, emocional e intelectual. 

En su lógica.. Dewey dió su definición general de investigación, como la transformación 
controlada o dirigida de una situación indeterminada, en una que determina sus distintos 
elementos constituyentes y relaciones para convertir los elementos de la situación original 
en un todo unificado. John Dewey compartía la aversión hacia la concepción de la verdad 
como correspondencia.. de acuerdo a la cual la verdad es la correspondencia entre una pro
posición o conjunto de proposiciones y los hecho'i, a los que se refiere • 

.. Para Dewey, el término pragm:itico no significaba m:1s que la regla de 
referir toda actividad cogitativa. toda consideración reflexiva a sus conse
aicncias, para su significado y prueba definitiva; pero prefería calificar su 
teoría de instrumentalismo para evitar las connotaciones previas del 
pragmatismo.',¡¡.¡ 

El lenguaje es un instrumento que transforma la experiencia elemental de acuerdo con 
los propósitos de los seres humano» 

1.4.3 lnstrumentalismo. 

La principal refutación al pragmatismo de William James, por parte de John Dewey, es la 
critica a la identificación que hace entre verdad y bondad, según James, las proposiciones 
verdaderas son buenas. y cualquier idea si es buena es verdadera. En ésto radica su fortaleza 
y su debilidad. La teoría de las ideas concibe a las ideas como hipótesis trabajando para pro
ducir resultados emplricos. Estos son programas tentativos o diagramas de métodos para 
obtenerlos. 
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Buenas ideas son aquellas que sirven como programas tentativos para transformar la re
alidad. Buenas ideas son las que operan en la realidad, son eficientes para modificar el mun
do fenoménico. Buenm; ideas son las que contribuyen al advenimiento del objeto deseado. 
La critica de John Dewey a William James, radica en que William James deja totalmente 
abierta y ambigua la identidad entre verdad y bondad, mientras que John Dewey, la encuen
tra restringida. La bondad de Ja idea, solamente es una bondad cognoscitiva en cuanto nos 
permite una mejor comprensión del objeto. 

Según John Dewey, una creencia es verdadera cuando satisface necesidades personales y 
los requerimientos de objetividad. En estricta lógica, John Dcwey, acepta la verdad de una 
proposición. si es un plan de acción que satisface ciertas necesidades y cumple los requeri
mientos de objetividad, es decir, si transforma la realidad en el sentido deseado. 

En la tradición de la filosofía anglosajona, existe una distinción aguda entre la verdad de 
la idea como idea y la bondad de una idea en relación a los valores morales y humanos, Wi
lliam James al dirigirse al vulgo y tratar de elaborar una concepción del mundo popular, vio
la estos principios. En ésto radica su fortaleza y debilidad, pierde logicidad pero su filosofía 
es una filosofía orgánica de la vida cotidiana del American way of life. 

"Sus lecturas fueron lecturas populares, no podemos esperar, en tales 
lecturas la clase de rigor que satisface a los técnicos profesionales que 
han inspirado esta perspectiva".85 

William James se dirige tanto a los académicos de Harvard como hacia el público en ge
neral. 

1.4.4 Pr:igmatlsmo y Educación. 

La concepción pedagógica de la modernidad arraiga en las ideas de John Dewey. La edu
cación es la adquisición de habilidades y destrezas para bastarse asl mismo, ésta debe dotar 
de los valores de la vida y la civilización. 

John Dewey aspira a la formación integral: mental, moral y física, subraya Ja necesidad de 
desarrollar en el más alto grado la imaginación, la sensibilidad y la capacidad creadora. Su 
critica a la educación formal radica en que diluye el valor espiritual, asi mismo deteriora el 
desarrollo sensorio motriz. lo cual genera transtomos musculares y afecciones nerviosas. El 
niño pierde su formación práctica y motora que necesita para equilibrar su desarrollo inte
lectual. La educación para la vida práctica debe conducir a adquirir la habilidad para bastar
se así mismo, pero simultáneamente debe proyectar los impulsos y sentimientos intimas en 
forma exterior para llegar a la conciencia de s( mismo y a la vez satisfacer las necesidades de 
la vida social existente. 

DtweyJohn,......,. la EspuhmntaJ Lo¡k, Op. Cit. p. 328. 
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El programa escolar debe orientarse a la formación de hábitos eficientes y ordenados pa
ra encontrar el desarrollo integral y equilibrado entre lo físico y lo intelectual. El programa 
del futuro deberá atender tanto al trabajo manual como, la ciencia, el estudio de la naturale
za, el ane y la historia para propiciar los hábitos de pensamiento y acción necesarios para 
participar en la vida de la comunidad. 

El fundador de la escuela de Chicago concibe al uso de la capacidad intelectual aislada 
como la tumba del intelecto. La propuesta deweyana, si bien se inclina a la educación para 
la vida práctica, mantiene una preocupación por lograr el equilibrio entre teoría y práctica, 
para no caer en una posición puramente utilitarista, como podemos advertir en la siguiente 
tendencia. 

"Debe protejerse al niño de algunos de los aspectos rudos y excesiva· 
mente utilitarios de la civilizacion moderna',86 

En la educación pragmática las ideas deben relacionarse con sus consecuencias prácticas y 
responder a problemas sociales. La educación progresista acentua el aprendizaje a trav~s de 
la acción y deja de considerar al niño como un puro recipiente pasivo de la educación. 

1.4.5 Democracia y Educación 

En Democracia y Educación, John Dewey enfatizó la importancia de la búsqueda de los 
métodos intelectuales, la capacidad de raciocinio, por sobre la información de hechos o de 
teorias aceptadas y asentadas mecánicamente. Su concepción educativa fue fuertemente de· 
fendida, pues creía que las actitudes objetivas hacia la moral y las cuestiones sociales requie
ren de la refutación de absolutos, el cultivo de la flexibilidad y la tolerancia. Su principal ob
jetivo fue inducir en los alumnos. las capacidades, actitudes, hábitos conducentes a su capa .. 
cidad para resolver problemas. Es relevante la influencia del pragmatismo en la configura
ción de la pedagogía moderna. 

Dewey sostiene que una cultura democrática requiere de la capacidad de sus miembros 
de adaptarse a las circunstancias y cooperar, tanto hombres como mujeres, como individuos 
libres e iguales. Las escuelas debían responder a estos imperativos democráticos, para cdu .. 
car en la libertad y constante investigación, en el compañerismo y la cooperación. Dewey 
deposita su interés y esfuerzo en la atmósfera del salón de clase, se opone al aprendizaje es
tricto y severo, propone el ideal pedagógico de "aprehender a aprender'.87 y de relacionar 
los elementos de la escuela fonnal, con las experiencias de los alumnos. Las teorías de De
wey sobre educación, vienen a ser ampliamente adoptadas y asumidas por ardientes discfpu· 
los, con una variedad de interpretaciones . 

.. .. 
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El movimiento pragmático, fue un movimiento anticontemplativo, un movimiento antii
dealista y antihegeliano, piensa que el dualismo filosófico fue un instrumento de conserva
durismo y una expresión del disgusto aristocrático por el trabajo manual. 

Según John Dewey la pedagogía es la teoña de la formación del hombre. Toda propuesta 
pedagógica revela una concepción del hombre, y es un proceso de constitución del sujeto. 

La pedagogía es un problema de la filosofía y de la concepción del hombre. "La ciencia 
supone métodos rigurosos de demostración e investigación y resultados". "La ciencia es un 
sistema intelectualmente coherente y comprensivo" "La educación es un arte más que una 
ciencia". 88 

El fundador de la Escuela de Chicago propone que la ciencia sea inserta en los programas 
de educación, en términos de capacidad para la observación controlada y experimental. La 
finalidad de la estrategia educativa es la constitución del sujeto educativo, observador, en
juiciador y analítico. La constitución de la mentalidad del educando no debe ser un efecto 
del ejercicio de poder del educador: 

"El valor de la instrucción concreta respecto a los asuntos educativos 
reside en su efecto sobre la formación de actitudes personales de obser
vación y de juicios". 

La educación pragmática debe tender a buscar el máximo beneficio "quieren en su mayor 
parte descubrir cómo hacer cosas con la máxima posibilidad de éxito".89 

Si se trata de hacer puentes, se trata de hacer puentes lo más eficientemente posible. La 
fuente, el lugar, el papel de los procesos y los resultados educativos deben tender a la bús
queda del máximo beneficio social. 

"El desarrollo de la ciencia de la ingeniería ofrece un ejemplo y una 
confirmación pertinentes. Los hombres han construido puentes antes de 
que existiera una ciencia de la matemática y de la física. Pero con el desa
rrollo ulterior, con fórmulas de mecánica, estática, empuje, fuerza y ten
sión, surgió la posibilidad de construir puentes más eficientemente, y la 
capacidad de construirlos en condiciones que los métodos anteriores no 
podían competir. La construcción de puentes plantea problemas que han 
de tratarse teoréticamente. Las matemáticas y la mecánica son las cien
cias que tratan la cuestión, pero sus resultados son experimentados, con
firmados o denegados en nuevas empresas prácticas de construcción de 
puentes, y así se adquiere nuevo material que plantea nuevos problemas 
a aquellos que utilizan las matemáticas y la física como instrumentos y así 
indefinidamente".90 

11 0~, John, ~ CWnda ds la FA-'6n. E.dilorial loi,¡dfl, D11cnos Aira., 1941, p. 16. 
• lbid.p.3" 
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La educación, es decir, la práctica educativa debe cuidar los mejores factores ambientales 
para la educación: el aire, la temperatura. la humedad, la atmósfera. etc. etc., de tal modo 
que la práctica educativa sea una especie de ingeniería social, donde se constituye y se cons
truye al hombre de la modernidad. 

El ideal pragmático educativo establece la necesidad de que exista una interrelación, en· 
tre el trabajador práctico y el científico, un equilibrio entre teoría y práctica. Los descubri· 
mientos cientfficos son de utilidad práctica y se interpreta erróneamente la situación cuando 
se la utiliza para desacreditar el valor de la ciencia en la educación. 

La idea de John Dewey, con respecto a la teoría es que ésta es la más práctica de todas las 
actividades, porque nos abre la visión y nos amplía los propósitos y las finalidades._John De
wey aspira a producir las capacidades intelectuales de los Newton. Boyle, Joule, Darwin, etc. 

"La teoría es al fin, como se ha dicho bien, la más práctica de todas las 
cosas, puesto que esta ampliación del rndio de la atención más allá de to· 
do propósito y deseo próximos tiene por resultado la creación de propó
sitos más amplios y dt: mayor alcance y nos da capacidad para utilizar una 
serie de condiciones y medios m:ís amplios y profundos ~uc los expresa· 
dos en la observación de propósitos prácticos primitivos". 1 

Las hipótesis tienen la función de abrimos a nuevas consecuencias, nuevos resultados, 
nuevos fines, nuevos propósitos, por ello son llamadas ideas operantes. En la medida en que 
tenemos nuevos fines, se amplia la práctica. 

"La filosofía de la educación no origina ni pone fines. Ocupa un lugar 
intermedio e instrumental o regulador. Se examinan los fines que se al· 
c:mzan y bs consecuencias que se obtienen en la realidad, y se evalúan 
sus resultados a la luz <le un esquema general de valorcs".92 

El método pragmático es el método de análisis, reflexión y cálculo de las consecuencias y 
resultados. es un método empicado pnra reconstruir un sistema unificado de valores, en tor· 
no al máximo beneficio. 

En relación a la libertad, John Dewey considera: 

"Lo que he denominado las contribuciones de la "libertad", de la liberación, es un acom
pañamiento necesario de esta ampliación de la visión de fines o consecuencias actuales".93 

.. lb~p.19 
ti lbid.p.37. 
Pi lbid.p.23. 
D lbid.p.S9 
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John Dewcy, interpreta la libertad como la ampliación a la n posibilidades de la elección 
de fines y consecuencias. Ser filosófico, para él, es ampliar la visión de finalidades y conse
cuencias. 

Como todo buen pragmatista es un buen empírico, al sostener que "la labor de la filosofia 
está. confinada a las cosas de la experiencia actual. Su quehacer es la crítica de la experien· 
cia; tal como existe en un tiempo dado, y la proyección constructiva de valores, que cuando 
actúan harán a la experiencia más unificada, estable y progresiva".94 

La filosofía supone la construcción de valores y la búsqueda de su realización hacia una 
vida más plena y rica, suponla John Dewey. 

"La aplicación de la ciencia a la vida industrial, para nuevas invencio· 
nes !' nuevas tecnologías para la producción y distribución de bienes".95 

La educación tiene un carácter evidentemente pragmático en la búsqueda de mayor utili
dad al menor costo en trabajos y materiales. Se modifican los procedimientos prácticos en 
función de sus resultados "lo que le interesa cl fabricante es la mejora de sus prácticas en l::i. 
fábrica con el fin de que sus operaciones den un producto cada vez mayor, en relación con la 
cantidad de trabajo y materiales empleados".96 

El criterio productivista se aplicó a la educación que se concibe como "conjunto de ins~ 
trumentalidades intelectuales que puedan ser utilizadas por el educador"97 

• La educación 
es formulada en una concepción instrumentalista donde se analizan las finalidades, resultae 
dos, consecuencias en función de la máxima eficiencia para la acción. 

"El fabricante llega a ser m:ís eficiente prácticamente porque es más 
inteligente en sus observaciones, sabiendo a qué atender, y se haya orien· 
tado en su interpretación de lo que ve a la luz de una serie más amplia de 
relaciones" Y8 

La educación pragmática es .. La ciencia que puede examinar la causa y efecto que existe 
entre los procedimientos de enseñanza establecidos y los resultados que se producen en el 
aprender de estas materias particulares por los alumnos". "Cuando los efectos que se tienen 
en cuenta producen consecuencias sobre el bienestar humano, la indagación ha J?>asado a un 
campo que, por comparación, es filosófico, puesto que ha de tratar con valores". 

Causas, efectos, procedimientos, resultados y consecuencias son analizados por la filosofía 
de la educación, para reconstruir un sistema unificado de valores, en tomo, a la experiencia, 

M 
~ .. 
" .. .. 
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la observación controlada y el análisis de las consecuencias y resultados en la acción, en la 
unión del conocimiento y la acción. 

"La industria moderna de producción y distribución de mercancías, es 
el producto directo de la ciencia. Las técnicas del maquinismo y Ja ener
gfa en Ja creación de métodos industriales modernos

1 
han modificado la 

fumilia, Ja igJe5ia y el Estado tanto como la industria". 00 

La concepción darwiniana imprime Ja óptica de John Dewey, al considerar la continuidad 
de la vida como un proceso de adaptación del organismo vivo al medio ambiente. La. vida es 
el conjunto total de experiencias individuales y sociales, que abarca costumbres, institucio
nes, creencias, diversiones, ocupaciones, alegrías y tristezas. 

"'La educación es concebida como el proceso de adaptación de los 
miembros inmaduros a la vida adulta de los miembros que poseen el CO· 
nacimiento y las costumbres del grupo". 101 

La educación es el proceso de adapración al conjunto de intereses, costumbres, informa .. 
ción, metas, Mbitos, esperanzas e ilusiones para reproducir Ja vida del grupo o la cultura, 
donde la vida es un proceso de autorenovación constante. Según John Dewey, la educación 
debe mantener un equilibrio entre la educación formal y la educación para la vida. 

F.n la vida industrial, los valores de mayor importancia son el adiestramiento y la indus
triosidad, las reacciones emocionales e intelectuales tienen poco valor. John Dewey buscó el 
equilibrio entre la productividad y la emotividad, buscó el libre desenvolvimiento de las ac· 
titudes, aptitudes y capacidades a plenitud. 

John Dewey propone en el libro "Escuelas del Mariarza", escuelas que sirvan para la vida. 
Las escuelas deberán tener un restaurante y un taller de cocina donde Jos niños aprenderán 
a hacer la comida y a confeccionar sus propios vestidos, así mismo talleres de carpintcrf~ 
herrerfa,, mecánica, pintura, modclaje, electricidad e impresiones. Los alumnos llevarían la 
administración de la oficina o del laboratorio. Sus im;tal:Jcioncs tienen todo para la repara
ción de lámparas eléctricas, hornos y alumbrado. También las fábricas son medios de entre
namiento, se pasa sin discontinuidad de Ja mejor educación teórica posible a la educación 
práctica y viceversa. 

Los alumnos más jóvenes se ocupan de actividades simples, como tejer con un pequeño 
telar a mano, fabricar platos y vasos de arcilla, y confección de cestería con hojas de palma. 
La educación descansa sobre el principio de elaboración del proyecto. Se intenta Ja resolu
ción de problemas. de dificultades a resolver, ideas por definir y planes para elaborar. 
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um proyecto es Ja elaboración de un plan, un estudio sobre las condi
ciones. una anticipación intelectual de las consecuencias. El proyecto no 
es solamente una investigación que se reduce a la elaboración de una fi· 
cha, o una impresión que pueda publicarse. El proyecto contemplará la 
construcción de una casa. donde se precise el número y disposición de las 
habitaciones". 1º2 

El alumno se prepara en la elaboración del presupuesto, sus posibilidades de crédito y en 
la realización del plan elegido, la ejecución de trámites en las oficinas del registro de Ja 
construcción, la ubicación en la vecindad. Esta es la forma como el deseo se convierte en 
proyecto y el proyecto en plan de acción. 

Efectivamente, los alumnos de Dewey se ocupaban de construir una cabaña y se educaban 
en la solución de todos los problemas que se relacionasen con Ja realización de su proyecto. 

La elaboración del proyecto debe ser reflexiva, es decir, que implique metódicamente Ja 
selección de medios, analizados, elegidos en la variedad de condiciones presentes y un arde· 
na.miento de los medios o síntesis, a fin de atender el propósito final. 

En la Escuela de Chicago, Dewey ha profundizado en el estudio de Jos niños de seis a 
diez aftas que st: enfrentan a la carpintería, la cocina y el tejido, se conciben los proyectos de 
manera que el a1umno se enfrenta a reinventar los instrumentos y las técnicas fundamenta
les de la humanidad, se aplica también a sistematizar y organizar sus actividades según sus 
fantasías. John Dewey insiste en la necesidad de hacer trabajar a los a1umnos en relación di
recta a la experiencia, según un plan general. 

En síntesis, la educación deweyana debe educar para hacer las cosas con la máxima posi
bilidad de éxito, lo más eficientemente posible. La pedagogía instrumentalista es una inge
niería social donde se construye y se constituye al hombre: activo, eficiente, empirista, dies
tro en la obseivación controlada, ordenado, puntual, lógico, racional, experimental, inteli
gente, adiestrado en el cálculo de las consecuencias bencficiosai;, siguiendo un plan de ac
ción, teorías, estrategias conceptuales. 

" La hegemonía de un centro o director sobre los intelectuales se afir
man a través de dos lineas principales: 1) Una concepción general de Ja 
vida, una filosofía que ofrece a los adherentes una dignidiad intelectual, 
que provee de un principio dedistinción y de un elemento de lucha con
tra \icjas ideologías que dominan por la coerción; 2) un programa esco
lar, un principio educativo y pedagógico original, que interesan y dan una 
actividad propia en su dominio técnico, a la fracción más homogénea y 
numerosa de los intelectuales: los educadores desde el maestro de escue
la a los profesores universitarios"103 
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La pedagogla de John Dewey contribuyó a la formación del bloque histórico norteameri
cano al ofrecer un ideal pedagógico original y una concepción pedagógica de la modernidad. 

La escuela es un reflejo de las condiciones existentes, debe ayudar al pueblo a formane 
una idea más clara y más sistemática de las necesidades básicas de la vida moderna y de co
mo se puede llegar a satisfacerlas. 

La Universidad debe encargarse del mantenimiento de la cultura. La 
cultura es válida para operar sobre las condiciones de la vida moderna, 
de la vida diaria, de la vida política e industrial. Es necesario un esfuezo 
para dar unidad, a un mejor sistema educativo. 104 

La función de la Universidad se va transformando cada vez más en proporcionar los cono-
cimientos y la preparación específicos que mejor adapten al individuo para su vocación en la 
vida. John Dewey critica a la cultura intelectual, teórica, abstracta separada de la vida y des
ligada de la utilidad profesional, considera que el dualismo entre trabajo teórico y trabajo 
práctico, corresponde a una estructura social escindida entre trabajo intelectual y trabajo fí
sico. "El problema de la vida moderna es la eliminación de todas las barreras que mantie
nen esa división".1º5 

El deber de la Universidad es organizar los conocimientos y la preparación específico:; 
que mejor adapten al individuo para su vocación en la vida, en esto consiste la fonnación 
profesional y la culturn en general. Así, la educación tendrá al máximo de eficiencia. 

"Y están tan claras las circunstancias de la vida moderna, están tan es· 
tablecidas para que sepamos cuáles son exactamente, qué órganos, que 
costumbres y métodos morales son los que se necesitan para llegar al má
xiino de eficiencia". 106 

La organización de programas debe proporcionar una visión del universo en sus diversos 
aspectos, un sentido de la propia capacidad y su relación con el mundo de la acción. El co
nocimiento propio en relación con el más amplio sentido de la vida. 

"La democracia significa la liberación de la inteligencia para una efec
tividad independiente, la emancipación del espíritu como un órgano indi
vidual para realizar su propia obra". 107 

El ideal de la democracia tiene sus raices en el principio de la individualidad moral, auto
directiva que busca su máxima realización. La inteligencia selecciona los fines y elige los 
medios para la supervivencia. La democracia debe permitir el libre juego de la realización 
de las individualidades. En esto radica la relación entre educación y democracia. 

104 Otwey John, L.. Educ.:i6a lk 1fa7, D11cli05 AifU. Lo.&da. 196.S, p. JO 
11ll lbld.p.J.4 
10. lbid.p.32 
107 lbid.p.46 
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La democracia permite el libre juego de individualidades en su desenvolvimiento. Los 
mejores e.pfritus son aira.idos a lugares donde pueden trabajar más eficazmente. La educa· 
ción debe servir a la vida. a Ja practicidad, para permitir el libre desenvolvimiento de los in
dividuos en la democracia.. 

La filosoffa de la educación es la concepción de la totalidad de fines, metas, medios y re· 
sultados, en una perspectiva unificada, coherente, consistente, completa. que pretende la in
tegración de los intereses de la vida, la concentración y la responsabilidad, as! como la orga· 
nización de los diferentes conílictos entre religión, cienci~ economía y los conflictos entre 
las diferentes concepciones del mundo de las clases desposeídas y las clases propietarias, se· 
gún sus diferentes experiencias en la vida. El amor a la sabiduría debe influenciar la vida. 
expresó John Dewey en Democracia y Educación. 

La filosofía educativa,, es una teoña general de la educación que tiende a la modificación 
de actitudes mentales y morales, asi corno de h:1bitos de acción. La educación es una necesi
dad y tiene una función. su propósito es señalar los rasgos generales del individuo que la 
educación debe reproducir, corno el proceso por el cual los grupos sociales mantienen su 
existenci~ se reproducen y evolucionan. 

Existen grupos sociales con una gran y amplia variedad de intereses compartidos a dife· 
rencia de otros grupos sociales, cuyos intereses son establecidos por el grupo dominante. El 
criterio democrático es el ideal de una continua reconstrucción o reorganización de la expe
riencia. para incrementar la capacidad de los individuos para actuar activamente, participa
tivamente en esta reorganización. 

Este es el movimiento de reorganización de la experiencia. La experiencia consiste de 
una variedad de elementos separados o intereses, donde cada uno tienen su propio valor en 
función de la correlación de fuerzas de otros poderes, de otros individuos. 

La filosofía de la educación debe contribuir, ser un anna teórica para la organización, 
reorganización, construcción, reconstrucción de la experiencia a través de la acción. La fun
ción de la educación es la integración e interacción del intercambio flexible entre los dife
rentes grupos o clases sociales. La filosofio debe reconocer el origen, lugar y función de la 
mente para organizar la acción que controla al medio ambiente y diseñar una sociedad me
jor. 

La democracia es concebida por John Dewey como una forma de vida y un ideal pedagó· 
gico, con la finalidad de una vida mejor para todos los individuos. 

El utilitarismo de John Stuart Mili y Bentham que supone la búsqueda del mayor bien, 
del mayor número, es una concepción optimista. John Dewey compartió ese optimismo en 
su primera etapa, la la. y 2a guerra Mundial y la Gran Depresión, le hicieron recapacitar so
bre las posibilidades reales del uso de la ciencia y la técnica en beneficio social. 

Según John Dewey, existen dos clases de liberalismo: 
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El liberalismo que busca la máxima libertad, igualdad y bienestar de todos los individuos. 
Este es el liberalismo social y el liberalismo individualista cuyo eje y punto de partida y pun· 
lo de referencia es el individuo y su bienestar individual. John Dewcy se manifiesta por el ll· 
bcralismo que persigue un bienestar colectivo, aunque reconoce los Umites de la realización 
de éste en las sociedades modernas. 

El John Dewey de postguerra ya no es tan optimista en que la fonna de vida norteamerl· 
C111a haya consolidado los ideales de la democracia, critica la discriminación racial y encabe
za él mismo la defensa de los derechos civiles de los negros. 

La visión optimista del liberalismo, proponla un Estado que procurase el mayor bienestar 
del mayor número, es decir el bienestar y seguridad del conjunto, sin embargo, la realidad 
imponía los intereses de las corporaciones, en su búsqueda desaforada de aumento en la ta· 
sa de ganancia. Este es liberalismo realmente existente. 

Existen en el interior del liberalismo, diferentes tendencias: el liberalismo individualista y 
el liberalismo social. 

El liberalismo individualista subraya la acción del individuo. El individuo es principio y 
fin. En el liberalismo social9 si bien se parte de los derechos inalienables del individuo, se 
busca como fin último el bienestar colectivo. En la realidad luchan estos dos liberalismos, 
dando una correlación de fuerzas especificas entre los ideales de bienestar del mayor n1íme· 
ro y los intereses concretos que tienden a la consagración del bienestar individual. 

Existen dos clases de utilitarismo, tal como los diferencia el Dr. Juan Carlos Gencyro. en 
su libro la Democracia Inquieta: el utilitarismo de Bentham y Stuart Mili, quienes proponen 
la "m:!xima utilidad del mayor número" y el utilitarismo sesgado y de corto nlcance" fruto 
de las revoluciones corporativas". 

La propuesta deweyana se manifestaba en favor de un liberalismo social, sin embargo, ad
venla tristemente, en la realidad de su tiempo un individualismo exacerbado, contemplaba 
como el americanismo si bien declaraba la lucha por la libertad y la democracia, lo hacia por 
la vla del annamentismo. 

John Dewey, liberal progresista ejerce una critica a la sociedad norteamericana. Su critica 
al liberalismo cl:lsico es una refonnulación y búsqueda de propuestas alternativas hacia la 
democracia. El pensamiento pragmático de John Dcwey fue una clase de New Ocal filosófi· 
co. 

El movimiento pragmatista es un movimiento progresista, con fuerte influencia del evolu
cionismo que concibe a la sociedad como un movimiento en evolución. y peñeccionamien
to, mediante la utilización de la ciencia y la técnica. 

La crisis orgánica del bloque histórico norteamericano exhibió la crisis del liberalismo 
John Dewey es sensible a esta crisis, en su obra Los Problemas del Hambre, como lo sellala 
Juan Carlos Geneyro en La Democracia Inquieta: E. Durkheim y J. Dewey. 
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"'El supuesto de que Ja expansión del comercio y fas comunicaciones a raíz del 
desarrollo industrial, científico y tecnológico, superaría al extrañamiento y la 
hostilidad entre los pueblos. 

En virtud de esta supuesto se vaucma un estado de interdependencia y 
cooperación que conduciría a una paz duradera. Sin embargo expone Dewey, esa 
interdependencia multiplica en este siglo, los puntos de fricción y de conflicto: las 
dos guerras mundiales y el annamentismo son pruebas contundentes de esta 
afinnación"108. 

Crítico de la sociedad de su tiempo advierte que la annon!a preestablecida por la mano 
invisible, entraba en crisis en 1930. La época del progresivismo habla contenido una fe inu
sitada en la ciencia y su aplicación para el mejoramiento social y una creencia en la libertad 
como mecanismo de armonía universal. La primera y la segunda Guerra Mundial quebraron 
esta ilusión. La crisis de 1929 rompió Ja annon!a preestablecida del liberalismo clásico. La 
crítica deweyana a la forma de vida estadounidense, tenia como objetivo la realizacción de 
Ja democraciUt como proceso de mejoraniJento social. La aplicación en la actualidad de las 
ideas de John Dewey, escapan a sus planteamientos originales. 

El pragmatismo realmente existente se dirigió al cálculo de la utilidad, al cálculo de cos
tos y beneficios de la acción interesada. El sistema de valores estadounidense realmente se 
unificó en torno a la razón instrumental y a la utilidad. 

El planteamiento de Jobn Dewey sobre el pleno desenvolvimiento de los individuos den
tro de sus actividades de aprendizaje para su posterior adaptación y desarrollo laboral se en
frentó a la realidad industrial eficiente, que si incorporó al hombre eficiente y exitoso, de
jando en otro plano la idea del desenvolvimiento espiritual del hombre. 

La utopía deweyana de la modernidad aspiraba a cambiar los ideales de aplicación de la 
ciencia y la tecnología para eliminar la extraiia pobreza y mejorar el bienestar social. 

Partía de una visión optimista de la democracia como desarrollo gradual de la libertad, no 
sin advertir la presencia de las regulaciones corporativas, cada vez más fuertes que elimina· 
ban las libertades individuales. Aspiraba a que la función del Estado tendiese a eliminar la 
pobreza, promoviese la seguridad económica y la libertad, en su lugar advirtió una mayor in
tervención del Estado en el control social, una incapacidad de promoción del empleo y un 
aumento de la crisis industrial. 

Gcncyro. J1.1an Carlos, [A 0ttnocr'9CI• hw¡e1tl&. F. Dañhe!m Y Jo ha Drw17. Mbico, UniversiW.d Awtónom.. Mclropoliu1na. 
Anlropos, ¡ip. 119y J20. 
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John Dewey, critico del americanismo, posterior a la crisis de 1929, advertía la necesidad 
del uso de la ciencia y la tecnolog(a para el bienestar social, en caso contrario vislumbraba la 
pérdida de armonfa en el sistema social, se planteaba el papel de la función de la filosofla en 
la modernidad, en el mundo de la postguerra. El pragmatismo deweyano se encuentra in· 
merso en la tradición liberal, y propone un constante reexamen de la democracia occidental. 
La función de la filosofía es el desempeño y configuración de la teorfa pedagógica moderna 
norteamericana, para el desarrollo de la democracia. 

En El Hombre y sus Problemas, John Dewey expresa que la transformación social no era 
el cambio de poder de una clase burguesa por una clase proletaria, sino el cambio gradual 
que permite la libertad de desenvolvimiento de las individualidades. La libertad la concibe, 
en concreto, como poder efectivo. La democracia, según él, es el libre juego entre los pode· 
res individuales efectivos y el mejoramiento de las libertades civiles. 

Su critica a la cultura occidental radica en la escisión que ha presentado entre lo mundano 
y lo celestial, entre el mundo de la ciencia y la tecnología y el mundo de los valores morales 
y espirituales. La propuesta deweyana consiste en la búsqueda de integración y unidad entre 
el conocimiento científico, el mundo de los valores morales y la espiritualidad. La sabidurfa 
debe orientar al conocimiento para dirigir la conducta inteligente del mejoramiento de Ja vi
da humana. La filosofía debe ocuparse de las consecuencias del conocimiento para la vida. 

La revolución industrial deberla eliminar la extrama pobreza y elevar el nivel general de 
vida. La concepción de la democracia de John Dewey, implica un proceso constante, una lu
cha por mejorar los niveles de dignidad humana y los valores del individuo. La democracia 
debe estar en costante cambio, para sobrevivir debe cambiar y agitarse. 

"La democracia como forma de vida no puede permanecer tal como es: progresa 
o retrocede y el siguiente retroceso es la muerte. 

La democracia como forma de vida no puede permanecer quieta: eUa también, si 
quiere vivir, debe avanzar haciendo frente a los cambios presentes y futuros. 

Si no progresa, si trata de permanecer inmovil está ya encaminándose por la v!a de 
regreso que conduce a la extinción."109 

La democracia requiere en la concepción deweyana la unidad y vinculación entre el cono
cimiento y la acción social. El pragmatismo propone saber actuar, en forma efectiva con res
pecto a Jos problemas sociales, utilizar Jos conocimientos para el mejoramiento social. La 
educación debe tender a formar actitudes democráticas, aún, en esta sociedad competitiva y 
adquisitiva. 

IClt Dcwcy, John. l!l llombn: y 'us Probkmu. Dutnc5 Aita., Editorial Piidca.1961, p. 68. 
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.. La comprensión consiste en saber cómo funcionan las cosas y como hacerlas".110 

Su visión optimista planteaba la necesidad de participación de los hombres en la forma
ción de valores para el bienestar social y el pleno desarrollo de los hombres como indivi
duos, como liberal se adhiere a la idea de que en la lucha por el bienestar individual, se de
sarrolla el bienestar social en general. 

Iohn Dewey reconoce en el liberalismo, dos tendencias o vertientes. a veces, ha sido el 
protagonista de los movimiento de liberación, pero actualmente, el liberalismo ha sido: 

"Una filosofia que ha elevado al puesto de autoridad suprema, las necesidades e 
iniciativas de los individuos que buscan el logro personal."m 

El liberalismo por la lucha por la democracia se transformó en una filosofía política, de
fensora del status que, del individualismo posesivo. Bajo el mismo nombre, aparecen la filo
sofía del liberalismo que proclamaba la libertad individual, y la filosofía del liberalismo que 
ocultaba el fenómeno de la concentración del poder. 

"Por consiguiente, la nueva filosofía, en el momento mismo Cn que afirmaba su 
completa y leal devoción al principio de la libertad del individuo, en realidad 
emprendió la justificación de la actividad de una nueva forma de concentración del 
poder: el poder económico que, para plantear el asunto con moderación ha 
negado en forma constante y persistente a la libertad efectiva a los subordinados 
en poderlo y privilegios económicos."112 

El liberalismo que John Dewey defendía era el liberalismo humanitario y el filantrópico 
que surgió en Inglaterra. 

"Este celo misionero, ardiente y combativo hacia las clases más humildes y 
descuidadas."113 

El movimiento progresista fué un movimiento de lucha contra la esclavitud, contra los 
abusos de la vida carcelaria, contra las condiciones inhumanas de trabajo de la mujeres y ni
ños en las minas y las fábricas, libertad de movimiento de los trabajadores, movimiento en 
favor de leyes que beneficiarían al trabajador, regulasen los horarios y las condiciones de 
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trabajos, la legislación contra la explotación de los trabajadores, la ampliación de la benefi· 
ccncia privada mediante subsidios y trabajos públicos, amplias donaciones para las escuelas 
públicas e impuestos progresivos para las ganancias y las herencias. 

Este era el programa del New Deal filosófico, en síntesis, la lucha por "la mayor felicidad 
para el mayor número", vieja fórmula del utilitarismo clásico. 
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Charles S. Peirce 

WilliamJames 

Positivismo Lógico 

Operacionalismo 

ln5trumentalismo 

Wittgenstein 

Dewey 

Heidegger 

Funcionalismo 

Behaviorismo 

ANALISIS DEL SIGNIFICADO DEL CONCEPTO. 

El significado de un concepto depende de sus efectos, 
consecuencias en la acción. 

El significado de un concepto depende de sus consecuencias 
en la acción. 

El significado de un concepto 
depende del uso en la acción. 

Las ideas se consideran hipótesis o planes de acción. 

La investigación es la transformación dirigida o controlada 
de una situación determinada, por una idea o teoría 
instrumental 

El significado de un concepto depende de su uso en un juego 
del lenguaje. 

La regla de referir toda consideración reflexiva a sus 
consecuencias y prueba definitiva "las ideas deben 
relacionarse con sus consecuencias prácticas y responder 
a problemas sociales". 

La red de sentidos y significados depende del plexo 
referencial de útiles. 

El significado de un concepto depende de su función. 

La conciencia es una función, no un ente. 
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IL AMERICANISMO 

Me celebro y me canto a mf 
mismo y lo que digo ahora de 
mf, lo digo de t{, porque lo que 
yo tengo, lo tienes tú y cada 
átomo de mi cuerpo es tuyo 
también. 

Walt Whitman 



2.1 Concepto de Amerlcanlsmo. 

Mi interés principal ha sido el análisis del americanismo en su cotidianeidad. Dado que la 
cultura es fluctuante, compleja e inasible. es como un flujo continuo, me propongo estudiar· 
la como una totalidad estructurada cuyos elementos son estructuras conceptuales que orga· 
nizan la acción en la vida cotidiana. En relación a la organización del trabajo, el fordismo, el 
taylorismo y el conductismo organizan la acción en el trabajo y en la vida cotidiana. 

En relación a la organización económica y polftica. el liberalismo en sus diferentes expre· 
siones ordena la acción económica y política. En relación a la organización económica y po· 
lftica, el liberalismo, en sus diferentes expresiones ordena la acción económica y política. En 
relación a la fundamentación filosófica, el empirismo, el utilitarismo y el pragmatismo fun
damentan la acción. 

La hipótesis de este trabajo es plantear a la filosofía del pragmatismo como perspectiva 
teórica que fundamenta, organiza. articula, da orden conceptual al fenómeno del america
nismo y algunas de sus estructuras conceptuales más representativas: liberalismo, fordismo y 
taylorismo. 

En este capítulo analizaré la relación entre pragmatismo y el americanismo. 

El americanismo es una síntesis de culturas en la que la cultura anglosajona funciona co
mo cultura dominante y las otras como culturas subalternas. 

"La cultura es una Weltanschauung, un cierto modo de vestir, vivir y 
pensar, una concepción del mundo defendida en la sociedad y sobre la 
cual se fundan las preferencias, los gustos, la moral, la.'; costumbres, el 
buen sentido, el folklore y los principios religiosos de la mayoría de los 
hombres vivientes de aquella sociedad".114 

El modo de vida y su modelo de vida es la totalidad de la cultura, que se estructura a par
tir de las diferentes actividades, teorías, saberes y epistemas de una sociedad, sus costum
bres, su habitat, su lengua, su técnica, su arte, sus investigaciones jurídicas, su política. 

La cultura estadounidense es una combinación, interrelación y coexistencia de modos de 
vida y subsistemas de pensamiento originados en diferentes momentos del desarrollo histó
rico que cumplen una función de dominación y articulación interna imponiendo a los demás 
culturas sus valores, creencias, esquemas de acción y reglas de funcionamiento. 

Gramsd, J\nlonio. lnlroduc:d6n •t. FUoMirta CS. la Prad&. Darctlona, Nueva Colección Ibérica. 1970. p. 1 t 
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2.2 Orígenes del Americanlsmo. 

La cultura es la totalidad orgánica que se crea en el tiempo. La cultura cambia histórica· 
mente, cambian los modos de vida. Por esto la existencia es histórica, se descnwclve en la 
historia y adquiere la forma que su historicidad le impregna. 

La concepción del mundo norteamericano tiene sus orígenes en los bosques teutónicos. 

La expansión hacia el Oeste se inicia en Saxonia. 

"la rama de origen germánico que se esparció por el Sur de Ilritania y 
le cambió dicho nombre por el de Inglaterra se hallaba destinada a alcan
zar un poder formidable y a mantener en su mayor grado, la pureza de la 
casta".115 

En esta primera conquista del Oeste, los sajones hicieron prevalecer su propia cultura, re· 
ligión, leyes, idioma y costumbres en Britania, sin mezclarse con la población. En Inglaterra 
en los siglos XVI y XVII dominaba la raza germánica en el inglés típico, asl como en el nor
teamericano de fines del siglo XVIII, predomina la sangre inglesa, señala Ramiro Guerra. 

La experiencia de cruzar el Atlántico, y el ambiente geográfico norteamericano imprimie
ron rasgos físicos y mor::iles diferentes a los anglosajones aunque se conserva básicamente el 
grupo étnico anglosajón sin mezcla con el indígena. 

El movimiento expansionista transformó al europeo en norteamericano, le conformó la 
personalidad y el carácter fuerte, ambicioso, auto:,uficiente y agresivo con un fuerte arraigo 
en el sentimiento de libertad fundado en la propiedad. 

La experiencia común que integra a los diferentes inmigrantes es la expansión hacia el 
Oeste. Estados Unidos nunca tuvo una frontera en el sentido de límite, siempre su frontera 
significó un movimiento de expansión hacia el Oe:,te. 

"La frontera americana se distingue de la europea, que es una lfnea 
fortificada, que corre a través de poblaciones fuertemente pobladas. La 
cosa más significativa de la frontera norteamericana es que se encuentra 
frente a tierra libre" .116 

De 1492 a 1700 

De 1700 a 1776 

De 1763 a 1880 

Frontera Colonial Marítima. 

Viejo Oeste. 

Frontera del Oriente del Missisipi. 

IU Gucm, Ramiro, JA Erpa111'6n Trnt1artal dr to. Eltado Ulllib. La Haban1, Editorial ~don1I de Cuba., 1964,p. 25. 
116 Tumcr,Ftcdcrick, 11M frontkrla Amrrlcau llbl.llf7, New Yort. llcnry 11011 and Company, 1920,p. 3 
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De 1800 a 1860 

En 1860 

Del Missisipi a México. 

Frontera uhramontañesa, Frontera de las 
grandes llanurns. 
Genocidio indígena. 

La concepción del mundo noneamericano se mueve en un espacio abierto, un universo 
en expansión. The fronticr-man. es un mito en la imaginación norteamericana, es una místi
ca y una poética, fundado en el buen salvaje rousseauneano, con un sentido de propiedad 
organizado por la filosofía polltica de Locke y Hobbes. 

"Movidos por un profundo sentimiento de propiedad, la guerra de in
dependencia1¡uso en vigor el principio de que la tierra pertenecía a la 
población".1 

La propiedad de la tierra constituyó el /eit motif del expansionismo y la identidad nortea
mericana, tanto territorial como emocionalmente. 

El anglosajón nacido en un suelo americano es un hombre pragmático, reconoce en la ac
ción el fundamento de su poder y de su verdad. Rechaza a la metafísica, pero busca su tras
cendencia en la empiria y en la utilidad. 

El pragmatista se dirige a los hechos y a lo concreto, .. observa la verdad tal como se da en 
las cosas particulares y generaliza". 118 

Observa la realidad cuidadosamente y se ajusta a ésta para dominarla, para ejercer un po
der, un dominio. La concepción del mundo del norteamericano se elabora desde la expe
riencia de una frontera en expansión. 

La nación norteamericana se forja a través de una experiencia, que tienen en común los 
diferentes grupos étnicos, llegados a suelo nortemericano: la experiencia de la frontera. 

Esta búsqueda lo obligó a cruzar el Atlántico, a abandonar su pafs de origen, viajar entre 
ratas, arriesgar su vida en territorio extraño. 

La búsqueda de tierras lo transformó en hombre de acción, hombre práctico con culto en 
la experiencia, derivando toda su verdad y su bondad del cálculo de utilidades, de las conse
cuencias en la 3cci6n. 

Empirismo, utilitarismo y pragmatismo coexistiendo con un voraz darwinismo justificado, 
validado, legitimizado en un beatificado protestantismo o, a vece·.;, un poético e individualis
ta trascendentalismo. 
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La experiencia común que integra a los diferentes inmigrantes es la expansión hacia el 
Oeste. 

La libertad de conciencia y la facilidad de establecer nuevas poblaciones atrajo a los agri
cultores y artesanos de todas las nacione" declaraba el Conde de Aranda a Carlos lll. 

La frontera norteamericana nunca tuvo un límite fijo, siempre constituyó una posibilidad 
de movimiento hacia el Oeste. Ante la conciencia norteamericana ésto aparece como un no 
límite, un espacio abierto al infinito, un territorio por conquistar, una UTOPIA, una bús
queda, un reto. 

La frontera es un no lugar, una área de influencia, un corrimiento espacial del ejercicio 
del poder, del monopolio de la fuerza. La frontera es el límite de la acción que se celebra en 
los siguientes tratados: 

1783 Tratado de París. 

1803 Compra de Luisiana. 

1803 Cuenca del Ria Rojo. 

1819 Cedido por España, por reclamaciones. 

1845 Anexión de Texas. 

1846 Convenio de Oregón. 

1848 Cesión mexicana. 

1850 Compra de Texas. 

1853 Compra de Gadsen. 

1867 Alas ka. 

1898 Hawai. 

1898 Filipinas cesión Je:: Espalia. 

1904 Canal de Panamá. 

1946 Puerto Rico. 

La concepción del mundo norteamericano es un universo en expansión. A la expansión 
territorial, le continua una expansión económico financiera, hasta llegar los Irnútes de supo
der hasta los limites de poder de la frontera soviética, continua con el expansionismo y ar
mamentización del espacio al infinito, the New Frontier. 

The fronlier-man no sólo es el inofensivo buen salvaje rousseauneano, con un fuerte 
arraigo en la propiedad al estilo, Locke, es el hombre utilitarista pragmático que busca el 
máximo de utilidad y poder hasta Irmites extraterrestres. Su expansión se extiende hasta los 
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limites territoriales o espaciales que sean capaces de defender con éxito, en el nuevo reor
denamiento mundial, en la estructura multipolar del Universo. 

La imaginación masiva de ingleses, sajones, eslavos, finlandeses, judíos, italianos, turcos, 
húngaros, polacos, dió orfgen al Melting-Pot que constituyó e identificó la esencia del Nor
teamericano. 

"En primer lugar, por que la supuesta vocación de los Estados Unidos 
era atraer hacia ellos a los rechazados1 a los "perseguidos por Ja tierra" 
hacia el bienestar de un microcosmos de humanidad, en espera de que el 
Melting-Po~ se extendiera al macrocosmos". 119 

Una ola de inmigrantes buscaron la tierra prometida. Norteamérica se fundó sobre el mi
to hebreo, en la búsqueda de la tierra prometida. Prosperidad e independencia, autosufi
ciencia e individualismo. 

"Los húngaros y polacos se dedicaron al acero, los finlandeses y suizos 
K dedicaron a talar árboles de los bosques, y los alemanes cultivaron tri
go. 

Los irlandeses no sólo colocaron rieles de la Unían Pacific, sino que 
imprimieron su sello en la política de Boston. Los judfos en Nueva York 
imprimieron una atmósfera comercial y aportaron cierto fennento cultu
ral. Los italianos enriquecieron la comida, la música y el arte". 120 

En la vida cotidiana cada población, cada etnia aportó su estilo de vida y éste fue integra
do a la cultura dominante, a la cultura anglosajona: chinos, polacos, italianos, judíos, alema
nes, todos viven insertos en el mismo modelo de vida1 todos viven en el mismo modelo clási
co de casa, usan los mismos autos, consumen los mismos productos. Sucede lo mismo en ha
bitación, vestido y alimentos. Todos viven bajo las reglas del juego de la cultura dominante, 
todos siguen las reglas que otorgan una conciencia tranquila, vacaciones morales, la máxima 
utilidad psicológica. 

Italia aporta sus pizzas, China aporta su Chop Suey, Alemania sus Sausages and Sauerk
rautt, los judíos introducen sus Delikatessen, México ofrece sus tacos y frijoles con chile. Es
tos productos se venden en los supermercados, refrigerados, enlatados, empacados1 bajo las 
reglas del juego del Arnerica11 Way of Ufe, impuestos por la cultura anglosajona. 

Este nexo interno de la civilización, esta estructura conceptual, como conjunto de medios 
de vida, de valores ideológicos, surgidos de la organización del trabajo y las relaciones de 
producción es precisamente el modelo anglo/americano del desarrollo capitalista. 

'" ·~ 
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El modelo anglo/americano del desarrollo capitalista, se encuentra impregnado de pro
testantismo, liberalismo y pragmatismo, que generan una psicolog!a, un estilo de vida dife
rente. Todas las culturas pueden ingresar a Norteamérica, pueden participar e intercambiar, 
pero tienen que pagar la cuota de asimilarse, integrarse al modelo. 

Renunciar a su nacionalidad e integrarse al modelo. Las diferentes culturas obtienen per .. 
miso de inmigración y circulación siempre y cuando renuncien a su nacionalidad y se inte
gren al modelo anglo/norteamericano. 

El modelo de la vida estadounidense, consiste en la forma de vida cotidiana, homogenei
zada, masificada. 

El mismo modelo de casa, el mismo modelo de automóvil, el mismo modelo de cocina ali 
electrical, la misma religiosidad protestante, la misma filosof!a pragmática, el mismo siste
ma administrativo de trabajo: Fordista-Taylorista-Conductista. 

"A century and a half of technological knowhow combined to produce 
the American all-electric kitchen. The rnass production tcchniques pio
neered by Eli Whitney enabled almost every one to afford it the step-sa
Y:ing principies borrowed from Henry Ford's assembly line rendered it ef
ficient. and the miniaturized electronic circuits taken from the computer 
revolution made it compact". ~1 

La tecnología y la eficiencia desde diferentes ramas de la industria norteamericana culmi
naron en el hogar. 

La producción y la vida cotidiana, los dos polos de un mismo fenómeno sometidos a las 
reglas del juego del Fordismo-Taylorismo, se organizan bajo la arquitectura conceptual del 
liberalismo clásico y el pragmatismo. 

Todas las culturas, al igual que todas las mercandas, entran en circulación, en este Mel
ting-Pot, mediante las reglas del juego, la estructura arquitectónica conceptual, de la cultura 
dominante americanismo-fordismo-taylorismo, fundados desde la filosof!a del pragmatismo, 
puestas en circulación, ética jur!dica bajo las reglas del juego del liberalismo clásico. 

La americanización requiere un ambiente dado, una determinada estructura social (o la 
voluntad decidida de crearla) y un cierto tipo de Estado. "El Estado es liberal, no en el sen
tido del liberalismo aduanuero o de la libertad pol!tica efectiva, sino en el sentido más fun
damental de la libre iniciativa del individualismo económico que llega por sus propios me
dios, como sociedad civil y en razón del mismo desarrollo histórico, al régimen de la con
centración industrial y del monopolio122 

m Jbidp.Zl 
IZJ: Tcxt of Foatno1e 

81 



Tocqucville buscaba en Norteamérica el modelo clásico de la democracia, con sus ten
dencias. prejuicios, carácter y posiciones. 

Walt Wbitman elevó un canto a la libertad a Norteamérica, y as( mismo, al individualis
mo posesivo intrínseco a la formación norteamcricam11 fundado en el yo, en la búsqueda de 
la máxima libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad de empresa, de compra y 
venta de fuerza de trabajo, libertad de consumo, libertad sexual. 

"El estado de autoridad se mantiene, pues cada norteamericano se 
cree personalmente comprometido en preservar las instituciones en el 
orden filosófico norteamericano, tan sólo el ciudadano posee existencia. 
el estado no es más que la expresión de la tolerancia de todos".123 

La gran promesa que los Estados Unidos representaron desde el principio para la Europa 
de la cual habían surgido, la especificidad norteamericana, por decirlo así, su experiencia 
del Sel[ Rule, su individualismo, su inagotable reserva de comunidades Self-made, autogene· 
radas, autónomas y eficientes integradas a la cultura anglosajona. con sus reglas de funciomi
miento. 

El individuo libre es por lo tanto aquel que se da la ley, son los primeros inmigrantes, los 
peregrinos, que fundaron comunidades estrictas y severas; pero el verdadero Self-made
man, nació en la conquista del oeste, con la "ley del revólver". 

Nuevo continente en esoterismo pragmático. Toda la fundación americana. responde a 
este doble movimiento de profundización de la ley moral en las conciencias, de radicaliza
ción de la exigencia utópica que siempre experimentan las sectas, en esta materialización in
mediata de esa utopía en el trabajo, las costumbres y el modo de vida. 

El modo de vida americano, de la afirmación moral y pragmática. La cultura, el modo de 
vida norteamericano está impregnado por la conciencia moral puritana, la necesidad de sal
vación interpretada de manera pragmática en el modo de la inmediatez y de la concreción 
en el aquí y en el ahora, en forma de realización existencial en el trabajo, en los negocios, en 
el deporte, en la vida privada: 1 DID IT¡, 1 DID IT¡. 

El deseo de perfeccionamiento llevado a la práctica, a lo cotidiano, a la realización de la 
utop!a de la libertad religiosa, económica, sexual, racial, femenina y ecológica. 

"El modelo norteamericano exhibe una lógica del deber ser, exitoso, 
poderoso v rico, que muestra la evidencia de la riqueza y la tautología del 
poder".'24 

Molnar, Thomu. Op. Cit. p. 26. 
Daudrillard, Jcan, Amlrk-. D.an:dona, Ana¡rama. 1987. pp. 105 y 106 
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En el fondo los Estados Unidos con su espacio, su refinamiento tecnológico, su buena 
conciencia brutal incluldos los espacios abiertos a la simulación, constituyen la única socie
dad primitiva. 

~Es la obsesión puritana por un orfgen".125 

Baudrillard encuentra en Norteamérica la búsqueda del desierto, de la forma pura, de la 
abstrncci6n absoluta, del vaclo espectral. Origen y fin de la modernidad. El vaclo. El éxtasis 
de la realización artística, forma pura, competición con uno mismo. Sociedad abismal. "He 
corrido el maratón de New York: 1 did it¡" 

"Me resulta inevitable encontrarle sentido a este universo completa· 
mente podrido de riqueza, poder y senilidad, indiferencia, puritanismo e 
higiene mental, miseria y despilfarro, vanidad, tecnologla y violencia inú
til". 1:u; 

Todo es aqul real y pragmático. Viven instalados en el mundo de la inmanencia. La tele y 
el estereo, el video, el coche, el supermercado, el horno de microondas, el triturador de ba .. 
sura, te sumergen en el mundo de la comodidad, de lo suave y mullido, de la ausencia de 
sensación, es como un tibio invernadero o una incubadora, integrados a la electrónica de la 
vida. 

El americanismo es una sociedad de mercado, es una economía mercantil que depende 
de las relaciones de equivalencias en el intercambio. En el consumo todas las mercancías 
entran a la circulación, se trata de un proceso de socialización de los trabajos privados, don .. 
de los trabajos específicos danzan una rapsodia húngara, se interrelacionan entre sf, se inter· 
cambian como trabajo abstracto a través del dinero, buscando su mayor placer y evitando el 
dolor. Biología hedonista, utilitarista y pragmática. Apoteosis de la eficiencia. 

ns lbld.p.JIS 
l?lo lbld,p.120 
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1.3 AMERICANISMO Y LIBERALISMO. 

2.3.1 Conc•plo de Liberalismo. 

El liberalismo es una de las estructuras conceptuales más importantes del americanismo. 
Concepción económica, ética, política que org•miza al capitalismo norteamericano cuyos 
principios generales son el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, concibe al individuo 
como valor principal y supone que lodo individuo, busca, tiende al máximo placer y utilidad. 

Ha sido producto de un largo proceso de evolución de las tradiciones del cristianismo, el 
renacimiento y la refonna, al fortalecer la conciencia moral y la responsabilidad individual. 

El liberalismo y la aspiración por las democracia, ha representado diferentes matices y 
mentalidades distintas, se distinguen dos vetas principales o paradigmas de Ja teorfa de Ja 
democracia. 

"La una querfa limitar el principio de igualdad a una expresión pura
mente jurídica y tendía, por tanto a cooperar en el progreso social con 
medios ordenados y legales, respetando los derechos adquiridos y reco
nociendo los frutos individuales de tal libertad". 
"La otra deseaba efectuar una redistribución violenta de los valores y de 
los bienes sociales y sustraer a los individuos, todos sus derechos para en
tregárselos a Ja colectividad".127 

El liberalismo como individualismo posesivo es el sistema político económico en el que Ja 
libertad individual es el eje del sistema, de toda la construcción discursiva, privilegia el valor 
de la libertad individual por encima de la igualdad y el bienestar colectivo. 

El liberalismo social con aspiraciones de justicia social, propone la igualdad y una redis
tribución del ingreso, lo que presupone una mayor intervención del Estado. 

El liberalismo norteamericano, se ha orientado más hacia Ja preservación de la libertad 
individual, según Tocqueville. 

"Las colonias inglesas, y ésta fue una de las principales causas de su 
prosperidad, han gozado siempre de más libertad interior y de más inde
pendencia política que las colonias de los dem6s pueblos, pero en ningu
na parte, ese principio de libertad, fue más rlgidamente aplicado que en 
los países de Nueva Inglaterra".128 

127 Rug¡icro Guido de, El llber.lúmo, M6:iro, Par1ido Revolucionario hulilucion11J.197S, p. 4. 
ua Tocq11cvdlc, AkxiL L. ~mo<r.cbi •o Amlrlca, M6:cio. P.C.I!. , p.59. 
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Norteamérica fue en gran medida la heredera del liberalismo clásico. Los americanos he
redan de Europa, los principios libertarios de la revolución puritana y algunos valore• eco
nómico-liberales, como parte de su fonnación disair.;iva y del esp{ritu de las leyes. 

El bloque histórico norteamericano surge de la idea de un mundo en expansión, la visión 
de un espacio ilimitado, espacio para el crecimiento y la expansión, fundado en lo cual Fre
dcrick Jackson elaboró la Teorfa de la Fronlcra. Ha sido la filosofía poUtica orgánica que 
fundamenta al capitalismo norteamericano, basado en la propiedad, el individualismo y la 
competencia de capitales. 

El protestantismo, fundado en la creencia en que cada uno podía comunicarse directa
mente con Dios sin depender de la jerarquía eclesiástica. fue una influencia antürutitucional 
propicia al individualismo. El liberalismo puritano se dirigió hacia la lucha por la libertad de 
conciencia. 

El liberalismo norteamericano deriva del liberalismo europeo en general y del liberalis
mo inglés, en específico. Tradicionalmente se ha identificado al puritanismo como el gér
men de la democracia. la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia. 11Cualquier inventa
rio de la mentalidad norteamericana, comenzaría con el puritanismo".129 

El puritanismo se ha constituido en el mito de los orígenes norteamericanos, se concibe al 
pionero puritano, como el iniciador de la democracia, la tolerancia religiosa y la libertad de 
conciencia. Sin embargo, es precisamente la intolerancia religiosn·puritana, la no renuncia 
a Su Verdad, la que obligó a los puritanos a dejar su país. en búsqueda de la tierra prometi
da, tierra de los elegidos, tierra en la que pudieran practicar la verdad absoluta. Desde este 
su ser puritano, lqué filosofía política servía para justificar su ser y sus rafees ~tnicas? lQué 
filosofía pol!tica les daría unidad y cohesión social? El liberalismo inglés, en su defensa por 
los derechos individuales, las libertades religiosas y las garantlas constitucionales. 

El Segundo Tratado del Gobierno Civil de John 1..ocke y la Declaración de Inde
pendencia, cristalizaron estas luchas por la tolerancia, el derecho de oposición al gobierno 
mediante leyes y la separación de poderes. 

A Alexis de Tocqueville le sorprendió "ese orden metódico que se refleja, se respira en la 
separación de los caminos, la ordenación de las casas, el respeto y cuidado de las aguas, va
lles y montañas y la laboriosidad puritana".130 

La sociedad no es armónica, dijéramos que es una sociedad de conflicto, el reto es la 
CONSTRUCCION DE UN ORDEN POLffiCO RACIONAL, la organización de una vi
sión del mundo en el orden político. 

IZt Orozro,JOK Luis. la ptq111tÍlll dtP<llt, Mi!lico, F.C.[!. 1971. p. 21. 
uo Toqucvillc, Alcxii. la dunoc:nda tn Am4~ Mb:rio, 19&.I, P.C.!!., p. 47, 
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El pensamiento naturalista del siglo XVII influyó en la conciencia polftica de Jefferson y 
en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. 

la idea de la igualdad fundamental de los hombres, está íntimamente ligada al pensa
miento ius 11aJuralista y a las tradiciones de los levellers o igualitaristas del siglo XVII. 

Igualdad como esencia de la humanidad nacida de la libenad interior del hombre. Los 
ideales puritanos, igualitaristas interpretaron que la libenad del hombre es imagen de Dios 
y que la justicia refleja el orden divino. 

La idea de igualdad, es un derecho natural inalienable, para el pensamiento puritano. La 
aparición y desarrollo del capitalismo, fue en el inicio una fuerza niveladora, igualitarista, 
estimulante de las artes y el comercio entre los angloamericanos. "Los emigrantes o como 
ellos mismos se llamaban a sf mismos, peregrinos, pertenecían a esa secta de Inglaterra. a la 
cual la austeridad de sus principios le habla dado el nombre de puritana".131 

la propiedad es definida no por el nacimiento y el derecho de herencia de latifundios, si
no por la propiedad rústica. hcreditariamente transmitida. El puritanismo no era solamente 
una doctrina religiosa, sino que se confundía con las teorías de la democracia. 

A Tocqueville le parecía Noneamérica "la expresión de una verdadera ternura cristia
na"132, donde las colonias buscaban la tierra prometida, que les permitiera vivir en ellas y 
orar a Dios en libertad. 

En Nueva Inglaterra, se legisló jurídica y religiosamente, la ley jurídica, se fundó en la ley 
religiosa. Se legislarón bajo el Deuieronomio, el Exodo y el Levftico, en Connecticut y Massa
chusets. Blasfemia, hechicería, adulterio, violación, pereza, embriaguez y mentiras eran san· 
donadas rígidamente bajo la Ley religiosa. 

"Quien 3uiera que adore a otro Dios, que no sea el Señor será reo de 
muerte,''13 

Es contradictorio a la tolerancia religiosa, perneguir a los no creyentes o a otros cultos no 
puritanos. 

"Se les ve sin embargo buscar con ardor casi igual, la riqueza material 
y los goces morales, el cielo en el otro mundo, el bienestar y la libertad 
en ésta."134 

El sistema de creencias del puritanismo integra el perfeccionamiento religioso y la bús
queda de bienestar material y libertad individual. Es interesante advertir cómo su vocación 

UI lbidp,57 
ll2 lbídp.57 
Ul lbld p. 60. 
1)1 lbidp. (.4 
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religiosa. no entra en conflicto con su vocación utilitarista. Puritanismo, liberalismo y utilita-
rismo conviven en coexistencia padfica como si fuesen principio~ axiomas estructuras con
ceptuales que se entrelazan y se complementan. 

"Desde el primer asentamiento europeo en América del Norte -en Jamestown en 
1607 y en Plymouth en 1620- los Estados Unidos se convirtieron en un imán para 
las personas que iban en busca de aventuras huían de la tiranla o simplemente in· 
tentaban conseguir una vida mejor para sí y para sus hijos. 

La pcqueñ.a corriente inicial aumentó trao; la Revolución Norteamericana y la far .. 
mación de los Estados Unidos, y se convirtió en una verdadera oleada durante el si· 
glo XIX, cuando millares de personas cruzaron el Atlántico y en menor número el 
Pacífico, emp't:jadas por la miseria y la tiranía, atraídas por un anhelo de libertad y 
prosperidad." 5 

L.as irunigraciones europeas se nutrieron de las ideas del liberalismo de John Locke, Tho .. 
mas Hobbes y posteriormente de Adam Smith. El liberalismo norteamericano se construyó 
siguiendo los paradigmas de John Locke, Thomas Hobbes y Adam Smith, Stuart Mil~ Key
nes y Mil ton Friedman. 

"Un parndigma es un modelo o patrón aceptado. Un paradigma es una 
teoría que articula leyes, mediciones, experimentos que&ropicia la selec .. 
ción de hechos útiles para la construcción de la teoría." 

El liberalismo de l..ocke es una continuación del puritanismo del siglo XVI y de las luchas 
de los igualitaristas en el sentido que presupone: 

l. la igualdad de los individuos es la posesión de los derechos naturales e inalienables a la 
vida, la propiedad privada, la libertad y la seguridad. 

2. el poder emana del pueblo y le pertenece a él. 

En su segundo Ensayo sobre el gobiemo civil escribe: "Todo hombre po .. 
see la libertad y la propiedad sobre su persona, nadie fuera de él tiene 
derecho sobre ella" 

"El trabajo de su cuerpo y la obra de sus manos, podemos decir, son 
propiamente suyos." 137 

"El hombre tiene por naturaleza un podejg .... el poder de defender su 
propiedad, su vida, sus libertades y bienes." 1· 

87 



El paradigma de John Locke supone un estado de naturaleza en igualdad de los hombres 
entres( y en libertad para la con.,ervación de la vida y la propiedad. 

El hombre es el ejercicio de su libertad concebida como la facultad que tienen todos de 
hacer lo que bien les parece, de vivir según les place y de no encontrarse trabados, obstacu
lizados por ninguna ley. 

El trabajo es el fundamento de la propiedad. El objeto principal de la propiedad es la tie
rra. El Estado, se construye, se constituye para la defensa de la propiedad, "a la defensa de 
la propiedad de todos los miembros de dicha sociedad hasta donde sea posible."139 

El pueblo tiene el derecho a rebelarse contra el monarca. 

"Siendo, según se ha dicho ya, los hombres libres, iguales e inde
pendientes por naturaleza, ninguno de ellos puede ser arrancado de esa 
situación y sometido al poder político de otros, sin que medie su propio 
consentimiento. Este se otorga mediante convenio hecho con otros hom
bres de juntarse e integrarse en una comunidad destinada a permitirles 
una vida cómoda, segura y pacffica de unos con otros, en el disfrute tran
quilo de sus bienes propios y una salvaguardia mayor contra cualquiera 
que no pertenezca a la comunidad." 1.w 

Locke, iusnaturalista. concibe que Jos derechos humanos son naturales e inalienables: el 
derecho a la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad y la salud. 

La sociedad está constituída por individuos los cuales persiguen sus propios fines, inde
pendientemente de los demás individuos. Frente al problema de la seguridad los hombres 
tienen sus derechos por naturaleza; sin embargo, si se ven vioJados sus derechos, solo cabe 
recurrir a la autodefensa, mientras que en el estado social se ven protegidos por el Estado. 

"Los derechos de los hombres pueden ser violados, pero el peligro es 
tan insignificante que está plenamente justificado el derribar al gobierno, 
si no cumple plenamente sus obligaciones de protegerlo." 141 

Las ideas en tomo al Estado y la destitución del soberano, si éste no cumple con su fun
ción derivaron del movimiento igualitarista "Todo el poder -escribía Lillbum desde las épo
cas más remotas y por su esencia, emana del pueblo y, consi&ruientemente le pertenece sólo 
aél. 

La elección libre por el pueblo, se expresa a través de sus repre
sentantes, la única base de cualquier gobierno justo". 142 
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Locke y los igualitaristas se plantearon la teorfa del derecho natural que afectaba la con
cepdón del poder monárquico absolutista, ecleseástico y oligárquico. Deriva el derecho a 
apropiarse de las tierras y de los bienes, del derecho a conservar la propia vida y la prople· 
dad natural de su propio trabajo, da por supuesto, un derecho natural a alienar el propio tra· 
bajo, negando al mismo tiempo un derecho natural de alienar la propia vida. 

El derecho a la propiedad de mi trabajo, es también el derecho a la compra· venta de tra· 
bajos asalariados a través de un contrato social, un mecanismo que reconoce el derecho a la 
propiedad, al intercambio y a la acumulación de propiedad en una sociedad de mercado, en 
una sociedad posesiva y competitiva, donde se presupone la igualdad de competenda. 

Si bien todos los hombres constituyen la sociedad civil, sólo los hombres con propiedad 
tienen derechos civiles. El desprecio puritano hacia los desposeídos, condenados, no elegi· 
dos, se basaba en que éstos habían sido condenados por imperfección moral, no formaban 
parte de la iglesia, pero si quedaban sometidos a sus leyes morales. 

El núcleo del individualismo de Locke, es la afirmación de que todo hombre, es natural· 
mente, el propietario único de su propia persona y de sus capacidades, propietario absoluto 
de su capaddad para el trabajo y productos derivados, libre para buscar su máxima utilidad, 
su mayor beneficio, libre para apropiarse o alienar su propia capacidad para trabajar. 

El liberalismo de Locke es la estructura de la acción social que posibilita las bases, los 
fundamentos políticos para la constitución del individuo libre y propietario, bajo las reglas 
del juego de la competencia en supuesta igualdad de condiciones, en la sociedad de merca· 
do, donde se ha construido al Estado para garantizar las reglas del juego de la propiedad 
privada, la libertad y la igualdad, donde cada individuo busca su propio interes, su mayor 
placer, su máxima utilidad. 

El discurso Lockeano impregna fuertemente las premisas fundamentales del pensamiento 
político norteamericano. La Constitución de Estados Unidos se dice es una copia a la letra 
del Segundo Tralado sobre el gobierno civil, afirma el Dr. James Petras, opinión que compar· 
to. 

La filosofía política de John Locke contribuye a la organización conceptual, asi como 
también a la racionalización, integración, justificación y unificación de una formación eco .. 
nómico-social: el americanismo, así como del proyecto emergente puritano, tomado como 
válido, representativo de los intereses de la totalidad de esa formación social y su sistema de 
valores propuestos como universales: la propiedad, la igualdad y la libertad. 

Tomas Jefferson, escribía en 1776: 

11Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen 
iguales; que a todos les confiere su creador ciertos derechos inalienables, 
entre los cuales estan la vida, la libertad y la consecución de la felicidad, 
que para garantizar esos derechos, los hombres instituyen gobiernos que 
derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; que 
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siempre que una forma de gobierno tiende a destruir estos fines, el pue
blo tiene el derecho a reformarla o a abolirla.. a instituir un nuevo gobier
no que se funda en dichos principios y a organizar sus poderes en a~uella 
forma que a su juicio garantice mejor su seguridad y su fclicidad.''14 

La influencia del pensamiento de Jobo Locke en Norteamérica es decisiva. El iusnatura
lismo ha reivindicado los grandes principios: el principio de la tolerancia religiosa y el de la 
limitación de los poderes del Estudo, en sus dos formas: 

1) Limitando el poder del soberano, sancionando su exceso con la destitución y revocabi
lidad del soberano. 

2) Mediante la división de los poderes del Estado. Jefferson, educado en Derecho, de fir
me oposición británica, escribió el esbozo de la Declaración de Independencia, siguiendo el 
paradigma de Locke: 

"Cuando en el curso de los acontecimientos humanos resulta necesario 
que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han unido a otro y adop
te entre las potencias de la tierra la posición separada e i¡,'llal que las le
yes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza le autoriza a adoptar un 
respeto decoroso de las opiniones de los hombres exige que declare las 
causas que lo impelen a la separación."144 

Consideraba Jefferson como verdades evidentes que todos los hombres habían sido crea
dos iguales, que están dotados por Dios de derechos inherentes e inalienables, como son la 
vida, la propiedad y la busca de la libertad. La finalidad del Estado es garantizar estos dere
chos y el pueblo tiene todo el derecho de modificar o destituir al gobierno si éste no cumple 
con sus funciones. 

La lucha entre federalistas contra antifederalistas es la lucha entre los dos paradigmas de 
pol!tica. Los federalistas plasmaron su proyecto en la Constitución de 1787, con una idea de 
un estado basado en el consentimiento del pueblo: Los antifederalistas tenlan una concep
ción de un gobierno más fuerte en el país. 

"Confieso que no soy partidario de un gobierno muy enérgico'', escribía Jefferson a James 
Madison, en diciembre de 1787, revelando así su inclinación en favor del laissez-faire, que 
pone su mayor confianza en la iniciativa individual. 

Jefferson era partidario del gobierno basado en la separación de poderes, como medio 
para controlar al pueblo. Su propuesta política radicaba en un gobierno central no muy fuer
te y en el liberalismo que garantizase todo el ímpetu de la libertad individual y la iniciativa 
privada. 

10 Horltadlcr, Richard. La TradJd6a Polilka Norkamukana1 lo. llombrn. q- la Fonauo11, Mblco, P.C.E. 19M. p. 40 -~ . 
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Tocqueville reconoce en Norteamérica un movimiento igualitarista puritano que se mue
ve en tomo a los ideales de libertad de igualdad: 

"'Entre las cosas nuevas que durante mi permanencia en los Estados 
Unidos han llamado mi atención, ninguna me pareció más que la igual
dad de condiciones. 
Descubrí sin dificultad, la influencia prodigiosa que ejerce este primer 
hecho sobre la marcha de ta sociedad. Da al espíritu público cierta direc
ción, determinado giro a tas leyes a los gobernantes, máximas nuevas y 
costumbres particulares a los gobernados. 
Este desarrollo gradual y progresivo de la igualdad es, a la vez. el pasado 
y el porvenir de su historia, el sólo descubrimiento dar:.\ a su desarrollo el 
carácter sagrado de la voluntad del supremo maestro.''145 

Tocqueville interprela la igualdad como porte de un proceso divino. Luchar por la demo
cracia en ese espíritu, era luchar por la realización divina. Su ideal de perfección puritana lo 
realiza en la práctica cotidiana, en su cotidianidad, imprimiendo orden y belleza. Tocqucvi
lle resalta el elemento de igualitarismo que encuentra en el liberalismo norteamericano. 

Paradigma de Hobbes 

La Constilución de Estados Unidos se basa en la filosofía de Hobbes y en la religión de 
CaJyjno. 

"Los padres de la patria, que redactaron la constitución de Filadelfia 
en 1787, partían de una concepción hobbesiana del hombre, fundada en 
el autointerés, el egoísmo, el deseo de propiedad, poder y riqueza, supo
nían la propensión al estado de guerra. 

"'Los miembros de la Convención Constitucional, diseñaron un gobier .. 
no para regular el comercio, pagar sus propias deudas, impedir la infla
ción de la moneda y la!i leyes para controlar l:is insurrecciones."146 

Pensaban que si bien el gobierno equilibrado recibía la influencia Aristotélica y Newtoniana, 
John Adams aspiraba a un gobierno basado en los simples principios de la naturaleza. Madi
son concebía que en el gobierno natural las diversas partes que lo constituyen pueden, por 
sus relaciones mutuas, ser el medio para mantener a los demás en los lugares correctos, su 
objetivo era la creación de un gobierno federal fuerte para mantener el orden en contra de 
los levantamientos populares o el dominio de la mayada. Hamilton citó a Montesquieu, "si 
llegara a ocurrir una insurrección poqular en uno de los estados confederados, los demás es~ 
tados serán capaces de reprimirlos." 47 

tu TocqucvillcAk.a.Op.Cit.¡1.JI. 
'* lbld 
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Desde el inicio de la constitución del Estado Norteamericano, surgieron dos tendencias, 
dos modelos, dos paradigmas. que aparecen en la polémica entre Jeffersonianos y Hamiho· 
nianos. Jefferson deseaba una república agraria de legislación ágil, en que todos los ciuda
danos se hallasen en igualdad jurldica, que fuese la tierra prometida para los oprimidos y el 
s!mbolo de la libertad, país de la sencillez y la igualdad, más en concordancia con el modelo 
de Locke. Hamilton deseaba la concentración de poder en un gobierno fuerte que impidiese 
la anarquía. siguiendo el modelo de Hobbes. 

"Jefferson temía la tiranía y sus ideas se basaban en el concepto de li
bertad. Hamilton creía que el gobierno republicano sólo podía triunfar si 
lo manejaba una clase gobernante. 
Jefferson creía que el republicanismo requería una base democrática. 
Hamilton tenía la sombría visión hobbesiana de la naturaleza humana, 
Jcfferson una visión más esperanzadora, creía que el pueblo era el más 
seguro v virtuoso depositario del poder aunque no siempre el más sa· 
bio".1"8" 

Jefferson representaba un orden basado en los pequeños propietarios individuales libres, 
una reducción del urbanismo y las finanzas, una confianza en el proyecto lockeano de demo
cracia y una profunda desconfianza en un gobierno centralizado y fuerte. Hamilton en opo
sición, fue el representante de los intereses de las capas urbanas, industriales y comerciales; 
partidario de un gobierno central fuerte bajo el ejecutivo, fiel al modelo hobbesiano, para 
impulsar las finanzas, la indt.L'itria. el comercio y la navegación. 

La libertad que preocupaba a los padres de la patria, no era la libertad de los esclavos ne
gros, ni la de los servidores por contrato, porque la esclavitud estaba reconocida en la esM 
tructura orgánica de la constitución, sino la libertad de propiedad, de expresión y de prensa, 
el derecho a un juicio por jurados, al proceso jurídico y la protección contra inspecciones e 
incautaciones irracionales. 

La libertad fue concebida como tal para conservar la propiedad o disponer de ella. Prote
ger a la propiedad era proteger a los hombres en sus derechos civiles. 

En el capitalismo competitivo del siglo XIX norteamericano, el hombre era un individuo 
egoísta. rapaz, competitivo. El Estado fue construfdo para garantizar las reglas del juego, el 
sistema de normas que arbitran la lucha por la propiedad en la guerra Hobbesiana de todos 
contra todos. 

En la concepción Hobbesiana, las acciones de todo hombre están determinadas por sus 
apetitos y aversiones, o más bien, por el CALCULO DE LAS CONSECUENCIAS 
PROBABLES, para la satisfacción de sus apetitos, de cualquier acción que puedan empren
der. 

14'1 Jlof1Udtcr Rkh:ird, Op. Cit. p. 37. 
1• Mo!Uon Samucl, Stcclc llcnry, Lcr.u:h1cmb11rg William, DttH llblolia ck ao. F.Atadcis Unido&, M~Uco, F.C.E, 1981, p. 1'78. 
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Reconocemos en el pensamiento hobbesiano, la misma estructura conceptual del prag· 
matismo, el cálculo de las consecuencias probables. Todo hombre debe intentar tener ~xlto 
en la ronsecución de aquellas cosas que desea: en este sentido, antecede ni pragmatismo. 

El paradigma de Hobbes parte del concepto del estado de naturaleza como guerra de to
dos contra todos. 

"El poder de un hombre, consiste en sus medios para obtener un fin" 149 

Todos los hombres buscan realizar sus deseos. El poder de un hombre es su capacidad pa
ra nlcanzar un bien futuro. La razón sirve para ordenar las pasiones y los deseos. 

En Wta sociedad competitiva de mercado, en una sociedad de bienes escasos, el poder es 
una fuente de división entre los hombres, cada hombre es enemigo del otro, la vida del 
hombre es solitaria, pobre, sórdida, brutal y corta. 

El Estado es el punto de unión de acuerdos voluntarios para entregar, delegar el poder 
individual en un soberano que le garantice seguridad e inmunidad frente a la agresión. La 
racionalidad del sistema se encuentra en el orden construido para posibilitar los intereses 
individuales, la unidad de la diversidad de individuos, cada uno de los cuales persigue sus 
propios fines, independientemente de los demás. 

La base de la acción humana está en los intereses, unidades básicas del sistema utilitario 
de la acción. El Estado es una construcción por consenso o por la fuerza, para preservar los 
derechos naturales e inalienables de los hombres. El sistema racional proporciona un m!ni
mo de seguridad en la prosecusión de los intereses individuales. 

La concepción hobbesiana es la fundamentación de la polltica sobre las relaciones pollti
cas intramundanas, basadas en la igualdad de intercambio de fuerzas de trabajo en el merca· 
do. Fruto de la Reforma de la Guerra Civil, Hobbes cambia de la explicación de la política 
basada en el designio divino a la fundamentación de la polrtica fundada en el pacto socinl. 
Todas las acciones voluntarias y racionales de los hombres tienden hacia su propio beneficio 
y las acciones más razonables son aquellas qut! mejor conducen a sus fines .. 

La justicia es el cumplimiento de lo pactado, por tanto, una regla de razón, por lo que se 
nos prohibe hacer algo destructivo para nuestra vida y por consiguiente una ley de naturnle· 
za. 

Hobbes diseña una teoría del Estado para garantizar la propiedad privada, presupone la 
igualdad de todos los hombres como ley de la naturaleza. 

El principio del iw;naiurali.smo que reconoce a todos los hombres iguales por naturnleza, 
fue necesario para el sistema de intercambio generalizado de la sociedad posesiva de merca· 

lfobba Thomu. Llmalb.a, Op. CiL p. 65. 
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do. En la medida en que la sociedad de mercado, se extienda a todos los ámbitos de la socie
dad, entran a intercambio la totalidad de fuerzas de trabajo universales en sistemas de equi
valencias e intercambios. Aparece la igualdad como concepto básico, desde el cual se cons
truye la red de relaciones sociales en la sociedad de mercado y la necesidad del Estado. 

Hobbes diseña una sociedad polflica adecuada a la sociedad de mercado, que presupone 
la igualdad., como concepto base para el intercambio de equivalencias. 

"La sociedad posesiva de mercado implica también que donde el tra
bajo se ha convertido en una mercancía las relaciones de mercado mode
lan o permean tanto todas las relaciones sociales que puede hablarse con 
propiedad de una sociedad de mercado y no simplemente de una econo
mla de mercado:•t5o 

En la sociedad noneamericana. arquetipo de la sociedad posesiva de mercado, según 
MacPherson: 

1. No hay asignación autoritaria de trabajo. 

2. No existe una asignación autoritaria de compensaciones por el trabajo. 

3. Hay una definición de los contratos y una imposición de su ,,jecución por pane de la 
autoridad. 

4. Todos los individuos tratan racionalmente de elevar al máximo sus ganancias. 

S. La capacidad para trabajar es propiedad inalienable suya. 

6. La tierra y sus recursos son propiedad alienable de los individuos. 

7. Algunos individuos desean un nivel de ingresos o de poder superior al que poseen. 

Todos y cada uno de los individuos se valorizan y luchan a muerte por el reconocimiento 
de su valor. En la sociedad competitiva de mercado, todos los hombres luchan por aumentar 
su poder y su valor, todos los individuos tratan de elevar al máximo su utilidad cada persona 
persigue por naturalez~ su propio beneficio y exaltación." 151 

La sociedad de mercado es una sociedad derivada de la concepción hobbesiana y pragmá
tica. La libenad es la capacidad que cada hombre tiene de usar su propio poder como él 
quiera. para la preservación de su propia naturaleza, de su propia vida. La libertad es la au
sencia de impedimentos externos, impedimentos que, a menudo, pueden arrebatar a un 
hombre pane de su poder para hacer lo que le plazca, pero no pueden impedirle usar el po
der que le queda, de acuerdo con lo que le dicta su juicio y razón. 

IH Tut o( f-001nole 
UI llobbu Thomu, Op. Cit. p. lSS. 
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Hobbes parte del supuesto principio de igualdad, en las relaciones de intercambio gene
ralizado, mediante el sistema de equivalencias entre mercancías y fuerzas de trabajo. 

El orden no se garantiza en el libre juego del mercado, sino que es necesario el soberano 
polltico para imponer las reglas del juego capaces de impedir que la competencia pacífica 
de mercado se convierta en uso declarado de la fuerza; por lo tanto, los individuos de la so
ciedad de mercado ceden racionalmente sus derechos a las reglas de la sociedad de merca .. 
do, garantizadas por la autoridad del soberano. Hobbcs supone a los hombres como autó
matas, sistemas que se mueven a sí mismos, máquinas racionales calculadoras y autómatas. 
"'Solamente una sociedad tan fragmentada como una sociedad mercantil, puede ser tratada 
como un sistema mecánico de individuos autómatas." 152 

La igualdad da inseguridad a la vida y los bienes; y la igual capacidad de matarse el uno al 
otro, nos da la igualdad de subordinación a los mecanismos autómatas de la sociedad de 
mercado. 

Todo el mundo se ve necesariamente empujado a entrar en las competencias por canse· 
guir poder sobre otro. Todo individuo puede y debe reconocer, por su propio interés, a una 
autoridad política. para imponer las reglas de una sociedad competitiva. El valor o estima· 
ción del hombre es su precio, Jo que serfa pagado por el uso de su poder. Quien detennina 
el precio es el comprador; el valor de cambio es su verdadero valor1 lo que el otro estima 
por el uso de su poder. Estim::ir a un hombre en un precio elevado es honrarle, en uno bajo 
deshonrarle. 

El poder es una relación social de excedente de fuerza, inteligencia, belleza o riqueza. El 
valor de cada hombre depende de l::i opinión que tienen los otros hombres, en el sistema 
competitivo de mercado, sistem::i comp::irativo de valoraciones. Valorar es medir cualidades 
con respecto a un conjunto o concepto. 

Si todos y cada uno de los hombres luchan por aumento de propiedad o reconocimiento, 
se desencadena un estado de guerra. De ahr la necesidad de un soberano que posibilite el 
cumplimiento del contrato de propiedad y el orden de la competencia en la sociedad de 
mercado. 

Todos los individuos se hallan relacionados entre sf, como poseedores de mercancía, que 
pueden intercambiarse en el mercado. Esta es la lógica del mercado. Debido a la constitu
ción de la sociedad civil como sociedad de mercado, el ejercicio del poder no radica única· 
mente en el Estado o en la élite de poder, sino que toda rehición social se transforma en una 
relación de poder. Se desdobla, así, el fenómeno pol!tico en estado y sociedad política por la 
aparición de la economía de mercado y el ejercicio de las libertades poHticas. El Estado es 
el órgano, artificio, espacio, estructura., desde donde se organiza la sociedad para posibilitar 
la economfa de mercado. El Estado es una estructura legal, coercitiva, para garantizar Ja vi-

U! M.1c Phtrwll. Op. Cil. p. 76. 
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da, la propiedad privada y la libertad individual, puede controlar el uso de la tierra y del tra
bajo, interferir en el libre flujo mediante restricciones y derechos arancelarios, fomentar un 
tipo de industria y desalentar otras, proporcionar servicios libres o con subsidios. 

El Estado tiende a propiciar las conductas más rentables para la ~ociedad competitiva de 
mercado. · 

La construcción Hobbesiana del Estado, consiste en una estructura fuerte, vigorosa. con 
mayores poderes que los individuales, con el objeto precisamente de garantizar los derechos 
individuales de libertad, conservación de la vida, propiedad privada y economla de mercado. 

El liberalismo norteamericano de los siglos XIX y XX se ha situado frente a dos paradig
mas: 

1) El paradigma del liberalismo cl5sico de Adam Smith y el paradigma del Keynesianis
mo. 

11) El monetarismo y ofertismo constituyen un regreso-renovación al modelo del Iibcralis
mo cl5sico. 

El paradigma de la economla política cl5sica, se funda en el individualismo, la libre com
petencia, el laissez - faire, la no intervención del Estado y los derechos de propiedad, tales 
eran los principios generales del conservadurismo a continuación de la guerra civil, desde el 
último decenio del siglo XIX hasta 1937. 

El paradigma del Keynesianismo, que surgió como una medida ante la crisis, propone la 
regulación o intervención del Estado para organizar la economla y equilibrar el sistema. 

El monetarismo y el ofertismo surgen como teorías económicas neoliberales, cuyo objeti
vo es la disminución del gasto federal en la política de estímulos para los menos favorecidos 
y el desarrollo de una política de estfmulos para los m5s favorecidos, es decir, para el gran 
capital. 

Paradigma de la Economía Política Clásica de Adam Smith. 

Es una estructura conceptual, cuyos presupuestos de racionalidad se encuentran enraiza
dos en el empirismo, su episteme señala que toda verdad se erige desde la experiencia, con 
un vasto referencial empírico. 

El trabajo es el eje del sistema conceptual, el punto de partida y el punto de regreso de su 
estructura conceptual. 
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.. El trabajo proporciona todo lo necesario para vivir. La riqueza de un 
pafs depende de la aptitud, destreza y sensatez y del número de emplea· 
dos.''153 

El trabajo es el generador de la riqueza en las artes, la manufactura, el comercio, y la actl· 
vidad agrfcala. La invención de máquinas proporciona mayor destreza y ahorro de tiempo, 
celeridad y perfección. La máquina produce otro tipo de hombre: el hombre cuya búsqueda 
de máxima utilidad promueve la destreza y la habilidad manual del obrero. La división del 
trabajo, simplifica o divide la función hasta en n operaciones y acelera la intensidad de la 
productividad. 

El valor está determinado por unidades de cantidad de gasto de trabajo. Intercambio mis 
deseos por trabajo. Se cambia el trabajo por el deseo, lo que da unidad a la diversidad y pue· 
de hacer sistemas de igualdad o equivalencias de la diversidad de deseos es la UNIDAD DE 
TRABAJO y su SISTEMA DE EQUIVALENCIAS. No es el desea la que posibilita el sis· 
tema de intercambios sino el gasto de energía. trabajo; yo intercambio nú trabajo y mi dolor 
por mi deseo. 

"Pero en el interior del cambio, en el orden de las equivalencias, la 
medida que establece las igualdades, y las diferencias, tiene una naturale~ 
za distinta a la necesidad. No tstá ligada al mero deseo de los individuos, 
ni es modificada par él y es variable como él. Es una medida absoluta, si 
por ella se entiende que na depende del corazón de las hambres o de su 
apetito, se les impone desde el exterior es su tiempo y es su pena."l.54 

El trabaja es el productor de toda clase de bienes y al mismo tiempo, es la medida real del 
valor. Es la causa de la riqueza. El trabajo es el único principio del valor de mercado, el 11ni· 
ca regulador del valor de intercambio; tiene un peculiar y casi exclusivo valor en crear po
der, los valores de los bienes tienen un valor proporcional a su tiempo de trabaja. El trabajo 
es el creador de la riqueza. Adam Smith vuelve como en un circula a su concepto central: el 
trabajo. 

Adam Smith y el neoliberalismo consideran justas las ganancias del capital, debido al ries
go del mismo. El interés, es proporcional a la cantidad y al riesgo del capital, propone un 
sistema de libre competencia con la mlnima intervención del Estado. La propuesta de Smith 
consiste en un sistema de empresa privada operando competitiva y libremente. Critica a los 
capitalistas organizándose constantemente en grupos capaces de ejercer poder mediante 
monopolios, grupos que indiscriminadamente elevan los costos, los cuales ejercen presión 
sobre el Estado para establecer privilegios a monopolios: donde el monopolio es inevitable, 
Smith prefiere la intervención del Estado a la operación privada. 
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El hombre de la Economía Polftica Clásica es el auto interés cuyo objetivo es la MAXI
MA UTILIDAD. Encontramos en Smith, el paradigma filosófico utilitarista pragmático. La 
sociedad civil es concebida como un sistema de necesidades mediante el intercambio. 

En el liberalismo clásico el punto de partida, el fundamento, es el autointerés individual: 
este concepto articula los otros conceptos. La utilidad privada es el motor de la econonúa 
polftica clásica. En el liberalismo económico, el punto de partida, el fundamento, el concep
to central que articula otros conceptos es la libertad individual, libertad de propiedad priva
da, libertad de compra-venta de fuerza de trabajo, el egoísmo o autointerés. 

"Pero el hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias, la 
ayuda de sus semejantes y en vano puede esperarla sólo de su benevolen
cia. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, la 
que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio inte
rés."l5S 

El individuo busca su propio interés, al perseguirlo promueve el de los demás, el de la so
ciedad en su conjunto. 

La concepción individualista, utilitarista, es la lógica del UNO MAS UNO, concibe que la 
búsqueda de la mayor utilidad del sc/f-interest, promueve la satisfacción de las necesidades 
ajenas, mejor de lo que pudiera hacerlo el Estado. El interés privado es el motor fundamen
tal de la vida económica. Adam Smith propone como axioma de su sistema teórico el interés 
individual, la libre empresa, la libre competencia en la sociedad del mercado, donde el Esta
do no debe intervenir, debe reducir al mínimo su intervención. 

"El hombre de Estado, que buscad. dirigir a las personas, en cuanto a 
la manera adecuada de aplicar sus capitales, no sólo se ec:haría a cuestas 
una tarea innecesaria, sino asumiría una autoridad que en ninguna parte 
puede ser más peligrosa que en las manos de un hombre que tuviera la 
insensatez y presunción suficientes para creerse capaz de ejercerla". 15ª 

Según la Economía Clásica, el interés individual se armoniza con el bienestar de la comu
nidad como una tendencia natural, el sistema se autorregula, se equilibra por la correlación 
de fuerzas de la oferta y la demanda. La mano invisible en armonía preestablecida. 

Adarn Smith constantemente alude a la perfecta libertad, más como un postulado que co
mo un hecho, como una necesidad del sistema, en el sentido de que un libre juego de las 
fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, reducirían los costos. 

"Así al menos sucedería en una sociedad en que las cosas dejasen dis
currir por su curso natural, en la que hubiera perfecta libertad y cada uno 

UJ SmithJ\d.:lm,Larlq~i..delll!INaclaPH,op.ci!.p.17. 
U6 Smilh A., op. ciL p. 716. 
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fuese completamente libre, para elegir la ocupación que tuviese, por más 
conveniente, o para cambiarla tan pronto como lo juzgase razonable".157 

El liberalismo de Adam Smith se opone a las regufaciones corporacionales, gremiales, 
que tienden a mantener constante la oferta de trabajadores y la cantidad de mercancías con 
el objeto de conservar o elevar los precios; se opone asr mismo, a la polrticn de los monOJ>O"' 
lios de la monarqufa europea. 

La libertad individual debe desarrollarse al máximo, aun sobre la libertad social. Cuando 
el Estado regula las libertades individuales, la libertad individual queda regulada por la li· 
bertad social. 

Según la Declaración de los Derechos del Ciudadano, la libertad coincide con poder ha
cer todo lo que no perjudique al otro. Así, el ejercicio de derechos naturales de cada hom· 
bre no tienen otros límites que los que aseguren a los demás miembros de la sociedad el go-
ce de sus derechos. Los límites los establece solamente la ley: 

"Establecer en la mente de cada individuo, una asociación entre su 
propia felicidad y la práctica de aquellos modos de conducta positiva y 
negativa, que !a consideración de la felicidad universal prescribe. As(, el 
individuo, no sólo sería incapaz de cancelar su felicidad en oposición con 
el bien en general, sino que uno de los motivos de acción habituales en 
é~ sería el impulso a promover directamente el bien general" 158 

Tanto Adara Smith, como Stuart Mili, comparten la visión optimista de que la lucha por 
la libertad individual, por sf misma, generaría el bienestar social. Indudablemente, la contra
dicción entre el bienestar individual y el bienestar social, debería ser reconciliado de alguna 
manera. 

La teoría del liberalismo. no reconoce el conflicto. la contradicción entre el interés de los 
capitalistas y el interés de los trabajadores. Contradicción social entre CAPITAL Y TRA· 
BAJO. La búsqueda de la máxima utilidad del capital es antogónico y contradictorio a la 
búsqueda de la máxima utilidad del trabajador, del salario. 

Las relaciones entre los discursos de Adam Smith y Stuart Mili los hacen compartir cier
tos operadores de síntesis clásicos: la libertad individual y la búsqueda de la máxima utiü· 
dad. Liberalismo y utilitarismo, en coexistencia pacífica y armónica. 

Stuart Mili se avoca al cálculo hedonista y al principio utilitarista: "el mayor bien, para el 
mayor número". 

: ~\ti;~¡~ UllUtark.me, D1,1cn0& Aires, A¡Wlar, 1974, p. 74. 
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Sin embargo en el liberalismo, desafortunadamente, lo que necesitaba ser garantizado co
mo los intereses generales, universales del constitucionalismo, fueron libertades y privile
gios de grupos oligarcas de reaccionarios que trabajaron en control de la libertad y el bie
nestar general y en favor del liberalismo aristocrático para sostener los privilegios de corpo
raciones y monopolios. 

Mientras que la economía política clásica supone la acción de los individuos como cen
tral. concibe asimismo un mecanismo general autorregulatorio, leyes naturales de la econo
mía, donde el individuo es subordinado, no asilos utilitaristas. En el utilitarismo, el eje cen
tral es la consideración que el individuo buscando su máxima utilidad por sí mismo, su ac
ción generaría el bienestar social. La diferencia entre ambos, consiste en la concepción de la 
función del Estado y su regulación de la Economía. 

La época progresista se caracterizó por varias generaciones de progreso industrial sin pa
ralelo en la historia. El gran capital transformó la economía estadounidense entre 1880 y 
1930, se elabora un diagnóstico de las causas de la pobreza y la desigualdad. Las fortunas se 
habían concentrado, se publican historias sobre las grnndes fortunas norteamericanas, histo
ria de la Standard Oil Company, historia del seguro de vida, finanzas del frenes! en la fabri
cación: extracción de oro, plata y petróleo, carbón y plomo, asf como en la industria madere
ra y transportes, la banca y las finanzas. 

La institución de la esclavitud habla sido derrotada, pero habla dejado tras de sr, estragos 
en una población negra empobrecida, subsumida en los barrios bajos. 

El movimiento liberal progresista encabeza la lucha por la reivindicación de los derechos 
humanos y los derechos de los negros. La lucha se dirige hacia la libertad de empresa, el de
recho a la educación y la libertad religiosa, asf como reivindicaciones obreras para mejorar 
los niveles de vida de los trabajadores. 

John Dewey, liberal progresista, se dedicó a la lucha por los derechos civiles de los ne
gros, en la lucha por su independencia económica e igualdad social. Los negros fueron edu· 
cadas en los hábitos del trabajo industrial. 

La concepción liberal de Woodrow Wilson radicaba en la idea de que la historia de la li
bertad era la historia de la limitación de los poderes del gobierno, según la fórmula del libe
ralismo clásico. El liberalismo clásico de Adam Smith actúa como paradigma de Theodor 
Roosevelt. 

El paradigma de la economía política clásica, propone como axioma de su sistema teórico 
el interes individual, la libre empresa. El Estado no debe intervenir o debe reducir al míni
mo su intervención. 

El sistema simple de libertad natural consiste en que ºtodo hombre en cuanto no viole las 
leyes de la justicia, queda en completa libertad para procurar su propio interes a su modo y 
para competir, tanto con su capital, como con su habilidad con cualesquier otro hombre o 
asociación de hombres". 159 
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Según la economla clásica el interes individual se armoniza con el bienestar de la comuni
dad, con una tendencia natural. El Estado debe asumir solamente las funciones de justicia, 
educación y obras públicas que a ningún particular le interesa, mediante recaudación fual1 
por impuestos de lujo o importación. 

El liberalismo de Theodor Roosevelt estuvo dirigido hacia la regulación de los monopo
lios para permitir la libre competencia intermonopólica. "Cuando un mono2qlio amenaza 
con acabar con la libre competencia es preferible la intervención del Estado". 160 

La propuesta de Roosevelt era someter los negocios al liberalismo clásico. El Estado de
bería intervenir para equilibrar y regular el uso de las riquezas como lo requería el bien pü
blico de la lucha intermonopólica. 

El liberalismo norteamericano necesitaba buscar el equilibrio entre el individuo autointe
resado y el bien público, aunque este individuo autointeresado fuese el monopolio. 

El liberalismo es una estructura conceptual que organiza la filosofía polftica del arnerica
nismo, en el sentido en que proporciona una concepción del individuo y el Estado en tomo 
a valores como la libertad. 

El punto de partida es el individuo en la lucha por la supervivencia. La inteligencia y ra
cionalidad dependen de la eficiencia en la acción para conseguir los objetivos en la existencia, 
en la lucha de todos contra todos. 

El individuo, el organismo vivo, el yo, es el sujeto del individualismo posesivo, pieza an
gular del liberalismo y la economía de libre mercado que busca la máxima eficiencia en la 
acción. 

La psicología del yo, entra en combinación con la economla de libre mercado. El indivi
duo que busca su máxima utilidad en la acción, como medida del éxito vital, con culto en la 
experiencia. es el individuo autosuficiente, racional que engrnna perfectamente en la lucha 
competitiva por la supervivencia en la economía de libre mercado. 

En el momento de consolidación monopólica el gobierno nacional elabora el proyecto de 
la modernidad. La moral de la eficiencia, la productividad y la libre empresa flotaba en el 
ambiente. 

La concepción fisiológica del individuo autointeresad<J, racional, eficiente en la lucha 
competitiva, encontraba su expresión en los Principios de Psicología y en el Compendio de 
Psicología de William James. 

Williarn James concibe como eje de la psicología al individuo autointere'3do, al yo. 

U• Morrilon Samucl Bliol, Bnn Ublwt.I • laf. &~ Ui:iW.. Máico, f.C.E. p. 6U. 
1~ Ad;amSmi1h,Mam,Laklqunadel.-NM.loonMtxico,F.C.E.1981,p.3 
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"El sentimiento de nuestro yo en este mufldo depende enteramente de 
lo que deseemos ser y hacer y está determinado por la relación de nues
tra actualidad a nuestras supuestas potencialidades, es una fracción, cuyo 
denominador está constitufdo por nuestras pretensiones y el numerador 
por el éxito" 161 

propia estimación = éx.it? 
pretensiones 

El individuo, el yo, el átomo social, el individuo derivado del liberalismo, el utilitarismo, 
el evolucionismo y el pragmatismo, es el concepto básico de las estructuras conceptuales del 
americanismo. 

En el individualismo posesivo, el sujeto es sujeto sujetado a la producción y el consumo, 
hajo ciertos principios utilitaristas, según aparecen enunciados por McKenzie y Tullok en 
The New World of Economics. 162 

... 
"' 

l. El individuo es quien vende su fuerza de trabajo para comprar mercanclas-trabajo, po
see valores, toma decisiones y actúa. 

2. El individuo actúa buscando mejorar su situación sin importar que haya diferencias en 
lo que desea alcanzar. 

3. El individuo siempre eligirá más de lo que quiere y menos de lo que no quiere, maximi
za su utilidad. 

4. El individuo no puede alcanzar un mundo perfecto, por lo que intentar:I maximizar su 
utilidad. 

5. Maximizar la utilidad implica tomar decisiones entre alternativas relevantes. 

6. El costo es el valor de la mejor alternativa. 

7. El costo marginal es el costo de cada unidad consumida de un bien. El individuo decidi-
rá la cantidad de bienes a consumir a partir del costo marginal. 

8. Cada unidad, pasando un lfmite implica una unidad más costosa. 

9. El individuo distribuirá el total de sus recursos entre aquellas cosas que quiere. 

10. El individuo opta por la mayor utilidad y el menor costo. Máximo de utilidad. M lnimo 
de riesgos . 
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Los individuos, todos y cada uno participan en el intercambio generalizado de mercan· 
cías, se intercambian universalmente como mercancías en el mercado internacional. Todos y 
cada uno de los individuos luchan por aumentar su placer, su propiedad y consumo a trav~s 
del dinero. 

"Dinero es el equivalente general de las relaciones de intercambio. El 
dinero posee el caracter fundamental de una mercancía: el de repre
sentar una cantidad de trabajo abstracto. El dinero es el eje de las rela
ciones de equivalenci~ la masa monetaria depende de la manera en que 
se forma el equivalente general". 163 

El dinero es la síntesis de múltiples determinaciones. Es la medida de intercambio de Ira· 
bajos y poderes. Es la síntesis simbólica del placer y la utilidad. La capacidad de usar y dis· 
poner de cualesquier fuerza de trabajo. Es la síntesis simbólica en el imaginario de toda re
lación de poder. 

La creencia en la libertad, en la libertad de compra-venta de fuerza de trabajo intemacio· 
nal, libertad de intercambio generalizado de mercancías transnacionales, opera en los he
chos como una ilusión de libertad, el fantasma de la libertad que aprisiona al ciudadano me
dio norteamericano en la red de relaciones del fordismo-taylorismo. 

Segun el artículo Es1rategías conceptuales y efectos del poder en /as ciencias sociales del Dr. 
Cesáreo f\..1orales, la Economía Política de Adam Smith, el utilitarismo, el keynesianismo, el 
monetarismo y el ofertismo son algo más que paradigmas o modelos teóricos, estas tcorfas 
económicas son estrategias conceptuales para el ejercicio del poder. 

1) Controlados por una conciencia constitutiva. 

2) Ordenados por un conjunto de reglas históricamente determinadas que son condicio
nes de posibilidad del ;entido y la referencia de los conceptos determinados por las institu
ciones, en este caso el Estado. 

Esl¡¡s teorías han sido traducidas a POLITICAS DEL ESTADO AMERICANO en sus di
ferentes momentos <le desarrollo o necesidades del sistema. 

El paradigma keynesiano se construye a partir de acontecimientos históricamente dados 
(la crisis de 1929 y el modelo socialista) y es en sr mismo un acontecimiento que genera la 
poHtica del Estado benefactor. El Estado benefactor norteamericano, We/fare Po/itics, es el 
sujeto constitu[do por ese conjunto de reglas de acción de la teor[a. El pragmatismo es la 
fonnación discursiva a la base del keyncsianismo. 

La verdad de la teoría depende de las consecuencias útiles de la teoría. Si la intervención 
del Estado, tiene consecuencias útiles para la revitalización del capitalismo, bienverúda sea 

1"'1 A¡licna Mkhcl. Rq:lll•d6n1 Cn.b dd Cap1Lalb1318, Mt'Uco, &i¡lo XXI, 1979, p. 286 
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la teoría, aunque en ésta aparezcan otros principios contradictorios con el paradigma de la 
teoría clásica: La intervención del Estado en la economfo. El empleo, el interés y el dinero 
son los conceptos redefinidos, transformados en la nueva teoría, ahora, con la intervención 
del Estado, pero inmersos en la misma fonnación discursiva de la MAXIMA tmLIDAD, 
EL MAXIMO BENEFICIO, en este momento de la CONSERVACION DEL SISTEMA 
DE LIBERTAD INDIVIDUAL DE PROPIEDAD PRIVADA. 

En el nuevo paradigma de Keynes los conceptos de empleo, ahorro, interés y dinero, son 
reelaborados, transformados bajo la INTER VENCION DEL ESTADO, aparecen bajo nue
vas relaciones del sistema económico. 

En el paradigma de Adam Smith, estos aparecen autorregulados por leyes naturales de la 
economía.. mientras que en el paradigma de Keynes, estos conceptos aparecen y se regulan a 
través del Estado o las autoridades monetarias. 

Desde 1896 hasta fines de la primera guerra mundial, Estados Unidos gozó de un periodo 
de expansión y prosperidad económica: sin embargo, después de la primera guerra mundial, 
la riqueza se concentró excesivamente y el trabajo se disoció del capital, se disminuyó la in
versión, causando recesión, por lo cual se erigió un movimiento progresista que demandaba. 

"un vasto programa de legislación, por los gobiernos estatales y nacio
nal. destinado a conseguir en el país una mayor justicia social. Leyes rela
tivas al trabajo de los niños, leyes de jornada mií.xima y salarios mínimos 
para las mujeres y una legislación de indemnización para los trabajadores 
fueron los rasgos de las propuestas progresistas de quienes lucharon por 
la formulación de la Ley Anti-Trust y la Ley de la Reserva Federal en 
1913".164 

Tbeodore Roosevelt y Woodrow Wilson fueron los líderes políticos m:ls destacados del 
movimiento progresista. 

La propuesta liberal del Nuevo Nacionalismo de Theodore Roosevclt, radicaba en la ne
cesidad de una legislación de reforma social y del control y reglamentación nacional de la 
economía. en rnnto que \Voodrow Wilson, por el contrario. se ponía en guardia contra los 
peligros de la concentración de poder en el gobierno nacional y postulaba en su lugar un es
fuerzo concertado para destruir el monopolio y restablecer la competitividad. En resumen 
Roosevelt, estaba en favor del empleo, del uso del poder gubernamental para obtener justi
cia social y económica, en tanto que Woodrow Wilson, favorecía la continuación de la polfti
ca de Laisse::-Faire, del siglo XIX. en la cual el Estado vigilaba las reglas del juego de la li
bre competencia. 

Volli.orntr, F., LaT,.dkl&a Uberal rn d Prnsunkn1o dt loa F"'tadoa Unidos, Mhko, CditoruAwc:iadm.1'112, p. 27'8 
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Se observan aquí la aplicación de los dos paradigmas de la filosofía política del liberalis
mo: El parndigma de la libre competencia, el lai.ssez-faire, la no intervención o la mínima in
tervención del Estado en la economía, propuesta de Woodrow Wilson o el paradigma de in
tervención del Estado, regulación económica, planificación central de la economla, progra
mas de justicia social, leyes para el trabajo de los niños, compensaciones para los trabajado
res y pol!tica de bienestar de los miembros menos privilegiados de la sociedad. 

Estos paradigmas aparecen como lineamientos de continuidad a la vieja polémica entre el 
paradigma de Jefferson y su concepción de un gobierno ágil, de libre competencia contra el 
paradigma Hamiltoniano de fuerte intervención del gobierno en la vida económica. 

Roosevelt poseía una confianza absoluta en el vigor de la democracia norteamericana. In
fluido por el economista Keynes, partidario de la intervención del Estado en la vida econó
mica para resolver la crisis, planteó que era necesario lograr el pleno empleo y aumentar el 
poder adquisitivo de los trabajadores. Su propuesta de gobierno señala "olviden a Adam 
Smith y lean a Karl Marx". Columbia y Harvard reemplazan a Wall Street en la dirección 
del país. 

..El Estado debe intervenir en la vida económica. El país reclama que 
se actúe inmediatamente: el ejecutivo debe tener grandes poderes para 
enfrentar la situación; poderes del mismo tipo que si estuviéramos inva· 
didos por un enemigo del exterior", 165 tales son las palabras de Roosc· 
velt, en su discurso inaugural del 4 de marzo de 1933. 

El New Deal busca transformar la sociedad, redistribuír el ingreso y eliminar la crisis. En 
el dominio financiero, el New Deal cierra los bancos y ejerce una moratoria general, al re· 
abrirse son controlados por el Estado. 

Roosevelt elabora un Acta de Ajuste Agrícola (Agricultura! Adjustment Act) que favore
ce el alza de los precios y reduce la producción. El Estado actúa como regulador de la pro
ducción agrfcola, para restablecer el equilibrio, reduce las deudas de los granjeros y estable
ce préstamos con tasas bajas para restablecer el equilibrio y mejorar las estructuras agrarias. 

Establece un reglamento interno (National lndustry Recovery) o código de competencia, 
que regula precios mínimos y reglas de fijación de precios, planificación de la produ«ción y 
reconocimiento del derecho sindical de los trabajadores, en la Ley Wagner de 1935. 

En la Civil Work Administration, por primera vez, el Estado produce y vende electrici
dad. 

Roosevelt y el New Deal encuentran la oposición de los monopolios y de la Suprema Cor
te, quien en nombre de la libertad de empresa, refuta la mayoría de las medidas tomadas 
por el Estado sobre federalismo, intervención del Estado y sindicalismo. 

1~1i1tz.a,JoK Mi¡11cl, E.5tador; Unid05de ~Ita Rcqan, Múiro, UNAM, t986p. 5 
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No obstante, durante la Guerra Mundial, el Estado dirige y controla toda In producción. 

"'Financia las inversiones esenciales, establece un control de precios y 
salarios. Ciertos artículos son racionados, por ejemplo: el azúcar, se limi
ta el consumo de gac;olina a litros por automóvil, s;ilvo las priorida
des."166 

La polftica del New Oeal, fue un proyecto económico social, ajustado a la crisis económi
ca de 1929, sus programas de regulación de la competencia o planificación fueron adecua
dos a la circunstancia resultado de una negociación, un pacto social, entre los empresarios y 
los trabajadores. 

El proyecto nacional liberal se perfiló a partir de la postguerra, con un rasgo fundamen
tal: 

Mayor intervención del Estado. 

"El uso de la política fiscal para regular la demanda agregada, la redis
tribución indirecta del ingreso hacia los sectores bajos de la población (el 
Welfare State) y la regulación de determinados sectores de la produc
ción. 

En lo intemocional la aceptación plena de un papel regulador del mer
cado, la producción, las finanzas internacionales y por consiguiente el es
tablecimiento de un nuevo sistema hegemónico político y militar. Y en lo 
político, como consecuencia natural de la ampliación de las funciones 
económicas internacionales del Estado y la expansión sin contrapeso de 
los poderes del ejecutivo". 167 

El proyecto liberal nacional se logró al articular las masas urbanas y las minorías étnicas y 
el surgimiento de una organización sindical, en una negociación con el capital industrial y fi
nanciero, estableciendo un consenso político desde la posguerra hasta la decadencia del mo· 
delo hegemónico keynesiano. 

"La introducción de nuevas fuerzas productivas, posibilitada por el progreso técnico y las 
tendencias concentradoras de fines del siglo XIX alteró profundamente el proceso de traba
jo, eliminando en gran medida la vinculación entre productor y producto. 

El taylorismo entendido como mecanización del trabajo y su uniforrnización sobre la base 
<le normas üe renüimiento cada vez más rígidas, había permitido un incremento de la pro· 
tluctividad y, por consiguiente, una elevación de la tasa de plusvalía. Con la introducción del 

1" lbid.p. 7 
1•7 A¡Jielta Michtl, Rrpt..:Són1 Crts .. drl C.pltal. México, 1i¡.lo XXI, l971, p. 9" 
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fordismo (la cadena semiautomática) la uniformación del proceso de trabajo y la elimina
ción de cualquier forma de control obrero se hace completa. Pero el fordismo, al instaurar 
efectivamente la producción en masa, junto con suponer un incremento en la productividad, 
exige también el establecimiento de una relación social del consumo que facilita la circula· 
ción de los bienes que sean indispensables para la reproducción del capita1"168 

Ut alta productividad inundó el mercado, pero ésta no se encontró con una demanda 
agregada o un consumo intensificado, la gran concentración de capital por un lado y la falta 
de realización de la producción por el otro, rompieron el ciclo: producción ·distribución· 
circulación· consumo y con dio la articulación de la economía norteamericana. 

"El fordismo es el principio de una articulación del proceso de produc· 
ción y el modo de consumo, que instaura la ~roducción en masa clave de 
la universalización del trabajo asalariado" 16 

La mano invisible de Adam Smith o el libre juego del mercado no fueron suficientes para 
equilibrar los grandes desequilibrios entre la estructura productiva y la esfera del consumo. 

' El keynesianismo es un proyecto de reconstrucción capitalista, por encima de la.s propucs .. 
tas más radicales y la resistencia de los sectores tradicionales, para remediar la crisis. 

Sus logros fueron una mayor intervención del Estado: la regulación de la banca y el siste
ma monetario. 

El uso del gasto público para generar fuentes de trabajo y reactivar la demanda. 

El establecimiento de beneficios sociales. 

El alivio de la situación de los agricultores a través de la gestión de las deudas. 

El establecimiento del sistema de subsidios para precios de garantla. 

El retroceso en las políticas de planificación y regulación de la competencia monopólica. 

La construcción de una nueva forma de organización sindical por ramas industriales, más 
acordes con las modalidades de la negociación colectiva. 

El proyecto de reconstrucción capitalista no alteraba las formas clásicas de propiedad, ni 
el predominio de la empresa privada sobre la economfa a pesar de los partidarios de la pla
nificación central y del control m;1s fuerte a las empresas monopólicas. 

Ut Federación Americana de Trabajo (FAO) se tornó una gran organización del trabajo, 
con la cual negociar salarios, horarios y condiciones de trabajo universales para toda la 

l .. lbld.. 
1" Gt1msd,Antonio,Op.a1.p.281. 
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Unión Americana. Se formaron sindicatos por roma de la producción, organizaciones ade· 
cuadas para negociar el paquete, las fonnas de trabajo por rama o sl!ctor de la producción 
agrupadas en el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO). 

La National Recovery Act creó una serie de garantías a los capitalistas monopolistas, re
sultado de una negociación, en relación al establecimiento de jornadas de trabajo, salarios 
mlnimos y derechos de negociución colectiva. En 1935 la Warner Act, estableció las garan
tías sindicales. El Ncw Deal se convirtió en la práctica en el fortalecimiento de los poderes 
del ejecutivo sobre los otros poderes del Estado. 

El proyecto de reconstrucción capitalista, aspiraba a Ja hegemonfa de Estados Unidos, en 
el mercado internacional. El sitcrna utilitario de la acción social requirió incorporar las <le· 
mandas sociales para equilibrar el sistema y conservar el liberalismo. 
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PARADIGMA DEL NEOLIBERALISMO 

El liberalismo y el neoliberalismo están basados en Ja idea de que cada individuo elabora 
un cálculo de ventajas y desventajas pecuniarias y no pecuniarias al establecer el precio de 
una mercancía o de un salario o el valor de una acción, buscando su máximo beneficio. 
Axioma del utilitarismo y el pragmatismo, en el sentido en que el pragmatismo de William 
James establece el c:ilculo de las consecuencias beneficiosas en la acción. 

La concepción del neoliberalismo de Mil ton Friedman es un regreso a la concepción del 
liberalismo clásico de Adam Srnith, que centra todo el dinamismo del sistema en el indivi
duo y la máxima utilidad y libertad, por encima de la igualdad o justicia social. 

El liberalismo es el sistema político económico en que el resultado se determina a trav6s 
de la interacción d~ personas que persiguen sus propios intereses individuales, entendidos 
con criterios privados en vez de objetivos sociales. 

"El sistema de precios permite que los individuos cooperen pacífica
mente durante breves momentos, mientras que, durante el resto del 
tiempo, cada cual se ocupa de sus propios asuntos. 
Los precios que se estableccn·en las transacciones voluntarias entre com
pradores y vendedores para abreviar, en un mercado libre, buscando ca
da uno su propio interés de tal modo que todos se beneficien en busca de 
su propio beneficio".17º 

La intensificación del individualismo posesivo y competitivo, aumenta la productividad y 
el consumo. 

El individuo autointeresado, principio y fin del liberalismo clásico y el neoliberalismo, 
proyectan, diseñan, construyen al sujeto de la acción social económica, como átomos socia
les, para los fines de la acumulnción intensiva del capital. 

2.4 AMERICANISMO Y FORDISMO 

Los Estados Unidos, la mayor de las naciones manufactureras, ejerce su control mediante 
un sistema combinado del sistema regulatorio industrial y un sisterria regulatorio político. El 
sistema regulatorio político se ejerce mediante el liberalismo, mientras que el sistema rcgu
latorio industrial se ejerce mediante el fordismo taylorismo. 

no Friedman Millon, Ubt.ud dt Eltzlt, Dart'elon11, Edil. Grij1lbo, 1980. p. 31 
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"'En adición al sistema regulatorio político se alza un sistema regulato
rio industrial que ejerce independientemente su función coordinante - un 
plexo separado de ganglios conectados." 171 

El Americanismo, como un gran organismo encuentra sus elementos o estructuras de la 
acción en el fordismo taylorismo y el liberalismo. 

El sistema administrativo del trabajo fordista taylorista, organiza la vida cotidiana en el 
trabajo, en los negocios, en las <liver~iuncs, en el hogar. 

Estas estructuras conceptuales y administrativas derivan estrategias de organización y de 
poder mediante plexos referenciales de útiles que son conjuntos ensamblados de útiles-sig
nos cuyos efectos significantes, definen el uso, la acción y se transforman en tecnologías del 
yo "movimientos cronometrados de los gestos productivos ligados a los más perfectos auto
matismos". 172 

La fábrica es el plexo referencial de útiles estructurado y estructurante, de numerosos 
obreros especializados en obreros no especializados o semi especializados, cuya productivi
dad se ha intensificado por las estrategias de poder del fordismo y taylorismo: estudios rigu
rosos de tiempos y movimientos, en las líneas de producción en serie, aunados a una política 
de altos salarios, aumento de productividad, disminución de costos. AcumuJación intensiva 
de capital. 

"En la planta Ford y en los otros talleres de Detroit, el proceso de reu
nir las partes de un automóvil, todavía se desenvolvía alrededor de mecá
nicos versátiles que se veían obligados a moverse de arriba para abajo pa
ra hacer su trabajo. Los ensambladores de Ford eran todavía mecánicos 
globales. Su trabajo era en parte estacionario, sin embargo tenían que 
moverse a pie a su siguiente tarea. conforme el carro que estaban hacien
do en un lugar particular, habiendo recorrido todos los pasos, desde la 
colección de chasis, hasta el producto terminado. Ciertamente, el tiempo 
agregó algunos refinamientos. Así tenemos que para 1908, ya no era ne~ 
cesario para el ensamblador dejar su lugar de trabajo para viajar al cuarto 
de herrramientas o al almacén de partes, pues habían sido colocados a su 
lado ayudantes que ejecutaban esa función y posteriormente líneas de 
producción en serie. El trabajo repetitivo y parcelario de la cadena impo
ne el ritmo de trabajo, transformándolo en un autómata. El Fordismo 
compensa esta situación con una política de altos salarios para elevar la 
productividad". 173 

Spcnccr, lltrbcn, Prlnclpln ar S:oclolalJ', Edilcd by Stanislav Andrcskl An:hon Dooks, llamdcm, London, 1969, ritallo en Orozro 
J.1-, Nota .,,,b,.. un P.W Q.,,..lnlano, Mi!'.Qro, UNAM, 1981, p. 2 

~~ ~~~~~Í::=~~:t:~1~~~¿~!7crl~n"n~;1;it,!;~Z:::i.~~~d;~:~b~~~~ !~~~~~~s Fon!, Ccnlro de 
lnvutipdoncs y &ludios Su¡w:rioru en Anltupologi'il Social. Cuadcmoc La Chata, 19:15, p. 19 
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El americanismo es el modelo hegemónico de la modernidad. El fordismo es la respuesta 
a la baja productividad para evitar las crisis periódicas del capitalismo. La intensificación de 
la productividad y el consumo, mantuvieron constante y elevada la producción y la tasa de 
ganancia. 

"El americanismo y el fordismo derivan de la necesidad inmediata de 
\lfjar a la organización planificada por la concentración de monopolios" 

El americanismo es una época del desarrollo capitalista en el Siglo XX, caracterizado co
mo una revolución pasiva: implica una asimilación étnica de la demografía europea venida a 
suelo americano, organizado por el sistema jurídico político del liberalismo. 

Forma ultramodema de producción y competitividad de capitales "formidable acmnulación 
de capitales, no obstante el nivel de vida de sus clases populares, superior al europeo." 175 

En los inicios del americanismo y fordismo, los trabajadores entablaron una batalla contra 
las barriadas, especialmente contra las casas de apartamentos malolientes, enorme y com
pacta estructura de cinco pisos con veintenas y a menudo centenas de habitaciones y aparta
mientos. Las piezas eran pequeñas y sórdidas, sin aire ni sol, los corredores largos y oscuros, 
la higiene escasa, trampas de incendios y hacinamientos. Edificios vetustos, patios inte
riores, sótanos oscuros, tugurios salitrosos, pestilentes, tal como los describe Jacob Ribs en 
su libro ºComo vive la otra mitad". 

El movimiento liberal progresista humanitarista construyó la Hull House con su enferme
ría, gimnasio, escuela de teatro, taller de artesanía y muchas otras actividades que pronto se 
convertiría en laboratorio de labores sociales. 

Se organizaron corrientes en pro de la regulación del trabajo para las mujeres y niños, se 
estableció el primer tribunal para jóvenes, la protección para las mujeres inmigrantes, una 
mejor inspección sanitaria y mejores escuelas. 

El fordismo trató de imponer a los inmigrantes de las barriadas el modo de vida de la cla
se media. La proporción de los pobres no sólo aumentaba con el crecimiento de la ciudad, 
sino que sus condiciones se volvían más miserables, los niños trabajaban diez horas, en la 
pobreza, la enfermedad y la delincuencia. La organización de la caridad estuvo destinada a 
introducir la eficiencia en la caótica administración de la caridad. El fordismo tema fe en los 
inventos mecánicos y en un gobierno eficiente. 

El fordismo fue una organización para "seleccionar, silenciar y encarcelar en los muros de 
la etnicidad a los ejércitos del trabajo manual, contener la or~anización proletaria por vías 
más contundentes que las del buen sentido común utilitario".1 6 

174 GnunKl, Anlonio, Op. Ot. p. 281 
m On.IMri, Anlonio, Op, Ci1. p. 287 
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El nuevo tipo de trabajo y de proceso productivo. implicaba una racionalización. organi
zación de técnicas empresariales como de la dinámica de las costumbres. Se trata de ade
amr las costumbres a las necesidades del trabajo, mediante el puritanismo las prohibiciones 
sexuales y el prohibicionismo. 

"Estos nuevos métodos exigían una rígida disciplina de Jos instintos se
xuales, del sistema nervioso, es decir. una consolidación de la familia co
mo sistema de reglamentación y estabilidad de relaciones sexuales". 177 

La familia monogámica es la contrapartida de la forma ultramoderna de productividad. El 
ahorro y racionalización del salario se combina con una racionalización y ahorro de Ja ener
gía instintual. La energía vital era el insumo de la alta productividad industrial. 

"Es preciso que el trabajador gaste racionalmenbte Jos sueldos más 
abundantes para mantener. renovar y posiblemente acrecentar su efi
ciencia muscular nerviosa, no para destruirla o cortarla. De allí entonces 
que la lucha contra el alcohol, el agente más peligroso de destrucción de 
las fuerzas de trabajo, se convierta en función del Estado. 
A la cuestión del alcohol está ligada la cuestión sexual. El abuso y la irre
gularidad de las funciones sexuales es, después del alcoholismo, el ene
migo más peligroso de las energías nerviosas y es una observación co
rriente que el trabajo "obsesionante" provoca depravaciones alcohólicas 
y sexuales" 178 

El fordismo combina una moralidad puritana, tanto con respecto a la idea de la salvación 
en el trabajo como en el modelo de conducta, asceta, ahorrativo. racional. regulador de los 
instintos sexuales, para enviar esa energía a la productMdad. La fase del prohibicionismo 
contribuyó al proceso de adaptación de la fuerza de trabajo al trabajo industrial. 

"En América, la racionalización del trabajo y el prohibicionismo estfo 
indudablemente ligados: las encuestas de los industriales sobre la vida ín
tima de los obreros, los servicios de inspeccioncS creados en algunas em
presas para controlar la ºmoralidad" de los obreros, son necesidades del 
nuevo método de trabajo." n 9 

La moralidad del American Way of Lije, necesitó en su fase de concentración de monopo
lios de un estricto código moral monogámico y una moral estatal prohibicionista del alcohol. 
La vida era dura y sólo era para trabajar, trabajar y trabajar. 

17' Orouo.Jocc Luis. Nol.u dt un Pals Darwlnhino, M¿xiro, UNAM, 1981, p.,20 
f77 Gramsci, Anlonio, Nol.u aobtt M•qulaulo, M>btt Poli U u y .abrr rl Ei.tado MOOrmo, t.Uxko, Juan Pi1bl0& Editores, 1975. p. 302 
171 lbld.p.168 
11' IDid.p.JOI 
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"Las tentativas realizadas por Ford de intervenir mediante un cuerpo 
de inspectores, en la vida privada de sus dependientes y controlar cómo 
gastaban su salario y cómo vivían. es un indicio de estas tendencias toda
vía "privadas" o latentes que pueden transformarse en cierto momento 
en ideología estatal. injertándose en el puritanismo tradicional. 

Aparece claramente que el nuevo industrialismo desea la monogamia, 
quiere que el trabajador no disipe sus energías neIViosas en la búsqueda 
desordenada y excitante de la satisfacción sexual ocasional". 180 

El arnericanismo/fordismo no sólo es la forma ultramoderna de productividad, sino la for
ma de vida, el estilo de vida necesario para una mayor productividad. Las necesidades de la 
industria requirieron en su momento de consolidación de la monogamia, como patrón com
plementario de la producción inlcnsiva. La liberación sexual fue un movimiento de reacción 
intenso frente a estas estructuras. 

El fordismo es una intensificación de la producción y una masificación en el consumo, 
ocurre en la vida cotidiana los mismo que en el trabajo: La serialización de casas, autos, es
tereos, hábitos y modos de vida. 

La familia monogámica como forma de reproducción ampliada de capital y reproducción 
de la fuerza de trabajo, sumerge al individuo medio norteamericano en el confort de una in
c..-ubadora. instalada en la modernidad. 

Música, cassettes, cerveza, ice cream, computadora, video, iusacell, fax. walkman, stereo. 
Orgía de bienes y servicios. 

"La necesidad apegada a la moral puritana, regida por un estricto código de disciplina, 
trabajo e higiene sexual, se metamorfoseó, se transformó en una formación reactiva, en una 
reacción opuesta, en una sociedad permisiva"181

• "la ética del trabajo del protestantismo no 
tardó en relacionarse y transformarse en hedonismo. Sin embargo, la forma puritana, la vida 
segun las fórmulas y los automatismos pcrm:mccc intacta y discernible: antes la autoridad 
indiscutible era el orden y la seguridad". "El modu de vida americano, de la afirmación mo
ral y pragmática que constituye hoy como ayer el patetismo del nuevo mundo".182 

Ahora el sistema de estímulo a la productividad es la olimpiada Holywooden•e, el vaque
ro frontier-man transformado en actor-presidente, la aventura de los sentidos, la fiesta pla
netaria, la sobrestimulación sexual, auditiva y visual televisiva. 

La sociedad-video, vive como si fuera a salir en televisión, en el video o en el cine. Cultu
ra cinematográfica. Culturn de celuloide. 

... 
"' "' 

lbid.p.304 
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"Sea cual sea el tedio, el infierno de la cotidianidad en los Estados 
Unidos, como en otras partes, la asombrosa banalidad americana que los 
bienes de consumo exaltan: la hamburguesa gigante, la sopa de lata 
Campbell's".1H3 

Viven instalados en las costumbres y v.ilores de la modernidad, en una apoteosis de la vi
da cotidiana, hipótesis de la felicidad. 

La cultura del Ego, del puritanismo y el hedonismo, la imagen de la perfección corporal, 
la salud y la energía. 

El Workshop es el taller de perfeccionamiento muscular del cuerpo. Espejos, música, mo
vimientos rítmicos, a imagen y semejanza del modelo. La fase del video ha sustitufdo la fase 
del espejo. 

"Cabello largo, unisex. expresión corporal, sen.sivity traim'ng, liberación 
de las mujeres, homosexualidad pregonada y oficializada, aborto a peti
ción de los interesados, permisividad, métodos no directivos en la ense
ñanza, educación sexual, pornografía legalizada, fueron intentos de nor
teamericanizarnos, para deshacemos del puritanismo que sin embargo se 
pega a la piel". 184 

El video-game es el espectáculo simbólico imaginativo. La computadora es un monólogo 
lógico cerebral con la máquina heredera de la riqueza universal y científica. 

Como reacción en contra del puritanismo exacerbado, la juventud reaccionó convulsiva. 
mente en la década de los 70's, reaccionó contra la disciplina puritana, productivista militar, 
reaccionó contra la orientación general de la cultura hacia el trabajo, como sometimiento de 
los instintos~ reaccionó en contra de una sobrevaloración de la racionalidad productiva y en 
contra de Ja devaluación sistemática del mundo de las sensaciones, emociones y sentimien· 
tos, en el modo de la autenticidad. 

HJ Jbld,p.ll7. 
IM MolnarThomu.. Op. dt. p. 11 
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LOVE STORY. WOODSTOCK, BEATLES, ROLLING STONES. 

Liberación sexual, realización amorosa. Lucha y liberación generacional. Droga. Pcñor· 
manee en el deporte. Formas de organización alternativas de producir y vivir en las comunas 
hippies. Naturismo. 

Regresión al mito rousseniano del buen salvaje; el pionero, el earlyamen·c~111, thefrontie,... 
man, elfanner. 

América es la versión original de la modernidad, expresa Baudrillard. Los americanos 
creen en los hechos y en la evidencia pragmática. "Un rostro no engaña, un comportamiento 
no engañu.i un proceso científico no engaña, nada engaña, n::ida es ambivalente,conffa en los 
hechos y en sf mismo, pretende tener la convicción idílica de ser el centro del mundo y el es .. 
pacio, potencia hegemónica y modelo absoluto". 185 

Todo americano en promedio se siente y desea ser el número uno y el mejor, y confía en 
que su país sea hegemónico. Rcagan l~s devolvió su mito de hcgemorúa, Bush se los confir· 
mó con la Masacre Hollywoodense. 

Su religión es la creencia en los hechos y las deducciones sobre hechos. 

"Los americanos viven Ja estadística como estimulo optimista, como di· 
mensión de su suerte y su éxito, del acceso afortunado de las mayorías. 

Es el único país, donde la cantidad puede exaltarse sin remordimien· 
tos"186. 

Todo americano se siente clean and perfect, dese~ estar en la lista de los wimzers, en la evi· 
dencia de la riqueza y la tautología del poder. 

Todo americano promedio siente el legado protestante, ser el mejor en el trabajo, en el 
perfeccionamiento en el trabajo y en la vida cotidiana, en la perfonnancc, en la autorealiza· 
ción. 

Es un jogger, aislado, compitiendo consigo mismo, en el sacrificio, solitario de su energía, 
"Se agota a sus propios ojos, en el éxtasis <le la fatiga". 187 

El encanto y la fuerza del American Way of Llfe provienen de esta búsqueda hacia el va
cío, el espacio sideral, la nada, la era del vacio. 

l&'I BluiJrill1rd,Jnn.Amnka.Op.Cil. p.117 
'" lbiiJ.p.120 
117 lbiiJ,p.57 
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Esta competición consigo mismo, pretende olvidar la banalidad del modo de vida, ºla au
dacia del grado cero de una cultura, la fuerza de una incultura".1

8/l 

El imperio del Orden y la Libertad constituye el 6% de la población del planeta y consu
me el 30 o 40% de los recursos del orbe. Estados Unidos aspira a exportar su modelo cultu
ral. 

Estados Unidos es la nación más rica y la más endeudada, la cultura es el espacio, la velo
cidad, el cine, el video, la tecnología. 

El espacio y el modo de vida son cinematográficos. La vida es cine. La publicidad canoni
za el modo de vida: coches, teléfono, maquillaje. Centro cósmico de la inautenticidad y el 
oropel, magia de lo artificial. Orgía de poder y energía, seducción subliminal de colores, for
mas, texturas, dinamismos, modas, sexo y rock and roll, coexistiendo pasado y futuro en la 
multiplicidad de formas, estilos de vida, plexos referenciales de útiles autómatas y veloces, 
buscando la máxima satisfacción en el menor tiempo. 

"Hasta la basura está limpia; el tráfico lubricado y la circulación sosega
da. Lo latente, lo lechoso, lo letal, en definitivo, semejante a una liquidez 
en la vida, en los signos y los mensajes, tanta fluidez en los cuerpos y los 
coches, tantos y tan rubios cabellos, tanta exuberancia en las tecnologías 
suaves".189 

Que los industriales americanos, Ford el primero, hayan intentado sostener que se trata 
de una nueva forma de relaciones no sorprende; ellos trataron de obtener, además de los 
efectos económicos de los altos salarios, los efectos sociales de la hegemonía espiritual, y és
to es normal. Estados Unidos aspira a la hegemorúa cultural y militar. 

Gramsci avisoró con gran claridad el papel hegemónico de la cultura norteamericana co
mo modelo de vida para las otras naciones, no sólo como modelo <le productividad, sino co
mo modelo cultural, como paradigma. A medida que declina su hegemonía, aumenta su he
gemonía cultural. 

El americanismo lleva en sr la filosofía que no se enuncia en fórmulas, pero que se afirma 
en la acción. La imagen de América se vuelve imaginaria. Imagen, Modelo. Ideal. Espectro, 
video. Vacío. 

la lógica del sistema determina que la verdad es la utilidad, y la falsedad es lo no útil, lo 
que no genera utilidad, ésta es la verdadera filosofía de la vida cotidiana del American Way 
o/Life. 
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2.5 Americnnismo y Pragmatismo. 

Dada una configuración de objetos, mundo objetual. El objeto me ordena sentarme, es
cribir de una determinada maner~ el objeto conforma mis movimientos, me dirige, me ha· 
ce. 

Cuando yo me formo en un autoservicio, yo me formo, la barra me indica que me forme, 
la charola me demanda que la tome, que sólo tome un cuchillo, un tenedor y una cuchara, 
que me instale en una línea de producción en serie, cuyo objetivo es la máxima eficiencia el 
mínimo de movimientos necesarios para hacer la operación. 

El mundo objetual me manda un mensaje y me demanda un gesto y yo lo obedezco ciega
mente. No hay discurso, no hay ideas, pero hay control polrtico ideológico sobre todos y ca
da uno de mis movimientos. 

Cada uno de mis movimientos está ordenado, organizado, sistematizado, gobernado por 
un poder: el poder tecnológico. 

Una computadora, una máquina de escribir, una máquina calculadora, la máquina me or
dena "a priori" mis movimientos, me señala cómo operarla, me imprime un ritmo, una ago. 
nía. 

La cultura imperialista expresada en el American Way of Life es un sistema de valores, 
actitudes, costumbres, hábitos de sometimiento total a la producción y a la utilidad y de dis
frute en el consumo. Todo movimiento es ordenado y controlado en función de su utilidad. 
Toda verdad y valor derivan de la experiencia, Estos son elementos constantes en la menta
lidad norteamericana. 

El pragmatismo como concepción filosófic:i que implica una renovación del empirismo y 
el utilitarismo en el Siglo XX. funciona en el sistema de creencias como una valoración de la 
experiencia y la utilidad como criterios de verdad y bondad. 

El pragmatismo funciona como teoría del conocimiento en el sentido que propone que la 
verdad y el significado de un concepto, se encuentra en relación con sus consecuencias prác
ticas. 

Williarn James lo define en "El Significado de la Verdad": "Es un método 
de análisis del significado de las proposiciones, a partir de sus consecuen
cias prácticas, trnta de interpretar cada noción, trazando sus respectivos 
efectos" .190 

tto James., William¡, El SlpilkMCJ de la Vtnlad. Madrid, t\¡\lllar, 1974, p. 12. 
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La perspectiva pragmática es también un temperamento de la mente, una actitud que 
concibe que las ideas son verdaderas si nos conducen a consecuencias u objetivos que nos 
proponemos. Las ideas, las teorías, las estrategias conceptuales son concebidas como pro
gramas de acción para organiz3r la acción social. 

La concepción del mundo o perspectiva filosófica dominante es el pragmatismo, desde 
donde se fundamentan las estructuras conceptuales m:ís importantes, que organizan la cul
tura en general, el estilo. de vida norteamericano. 

El sistema administrativo fordista·taylorista organiza la vida cotidiana en el trabajo, en los 
negocios, en las diversiones, en el hogar. Estas teorías o estructuras conceptuales derivan es
trategias de organización y de poder, mediante plexos referenciales <le útiles que son con
juntos ensamblados de útiles-signos, cuyos efectos significantes definen el uso, la acción co· 
tidiana y se transfonnan en tecnologías del yo. 

Dada una configuración de objetos, mundo objetual, los diferentes plexos referenciales de 
útiles, asf como los diagramas de uso, folletos, mapas, memorandos, programas de mano, or
ganizan la acción de la vida cotidiana en sus diferentes aspectos: lcómo producir?, lcómo 
manejar una planta?, lcómo cocinar?, lcómo comprar?, lcómo educar a los niños?, lcómo 
cultivar el jardín?, lcómo viajar?, lcómo hacer el amor?, lcómo vestir?, lcómo respirar?, 
¿cómo disfrutar?, lcómo comprar una casa?, lcómo vivir? 

El significado y los usos del objeto-signo, aparecen inmersos en un juego de lenguaje, en 
un estilo de vida desde donde uno puede alcanzar una visión clara de la finalidad y el funcio
namiento del plexo referencial de útiles y sus estructuras de acción. 

La secretaria inmersa en un plexo referencial de útiles, máquina de escribir, computado
ra, botones, cafetera, archivo, teléfono, es al mismo tiempo mujer-máquina, mujer-computa· 
dora, mujer-archivo, mujer-teléfono, mujer-cafetera, mujer-silla, el mundo circundante de 
útiles le confonnan sus sensaciones y sentimientos. El Yo opera como un espejo de imáge
nes ad infinitum que reflejan el plexo referencial de lo útil. El hombre inmerso en el sistema 
de referencia utilitaria es, así mismo un útil, a la mano. 

El mundo objetual moldea nuestra acción y nuestro cuerpo, el hombre vende hamburgue
sas McDonald, inmerso e inserto en un plexo referencial de útiles, oye un número, lo tradu
ce a hamburguesa, papas o café, coordina los movimientos para alcanzar el pan, el queso, la 
carne y la lechuga; se transforma él mismo en hamburguesa1 el Yo opera como reflejo inver
tido de la realidad, en una operación disléxica. 

La experiencia significa para el pensamiento anglonorteamericano el punto de partida y 
el sistema de referencia para el conocimiento y la acción. El sistema de valores y actitudes 
del americanismo se dirige hacia la experiencia como fundamento de la acción, resultante 
de la producción intensiva FORDIST A-TA YLORIST A. 

Para el ciudadano medio norteamericano la verdad depende de la utilidad, lo bueno se 
valoriza, igual, en función de la utilidad. Estos principios funcionan casi como axiomas de 
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los cuales se deriva toda valoración. La lógica y la ética giran en torno al concepto UTILI
DAD, el pragmatismo funciona como una reactualización del utilitarismo inglés adaptado a 
la mentalidad norteamericana. 

Entiendo por LOGICA, la estructura conceptual que articula el orden de los conceptos, 
jerarquiza y valoriza y la ETICA, como fundamentación de las costumbres, el deber ser, el 
ideal de una sociedad, un país, o un grupo étnico. 

Dada una estructura social, la ética es un sistema de creencias morales, un patrón de con
ducta derivado de conceptos aceptados como buenos o malos en virtud de los cuales se ac
túa. Dado un sistema de creencias, existe la necesidad de buscar un fundamento, legitimizar 
racionalmente la acción. 

El pragmatismo es la fundamentación de las costumbres, de la vida cotidiana del amcrica
nismo. 

Entiendo por ETICA, el ETHOS, el sistema de Mbitos, costumbres, el orden moral de 
una sociedad, la estructura de la acción social. El modo de vida estructurado y organizado 
par un sistema de valores y símbolos. 

La verdad -dice William James- es una propiedad de determinadas ideas nuestras, signifi· 
ca su adecuación con la realidad como la falsedad significa su no·adecuación. Pero ensegui· 
da aplica su principio pragmático: 

"Concedamos que una idea es verdadera o falsa. lQué diferencia ocurri· 
rá en la vida del individuo si es verdadera o falsa?. Ideas verdaderas son 
las que podemos asimilar, validar. corroborar, verificar y falsas las que no 
pueden serlo. Este es el significado de verdad". 191 

La verdad de una idea no e,; una propiedad estática inherente a ella. La verdad sucede a 
una idea, llega a ser cierta, se hace cierta. Su validez está en el proceso de su validación. 

"El significado de un pensamiento sólo es comprensible en relación con 
la práctica" .192 

El significado de un concepto depende de su uso en la acción, deriva de cuáles sean sus 
efectos prácticos en los hechos concretos, en la experiencia. El significado deriva de las sen· 
saciones de color, forma, dureza, cte., y éste es el único significado. Una afirmación es ver· 
<ladera cuando se haya de acuerdo con los objetos de la experiencia. 

El sistema de vida norteamericano aparece organizado por el principio del pragmatismo: 
la verdad depende de la utilidad. La bondad deriva de las consecuencias prácticas de la ac-

1'I James., Williams. El P,...ma&m., lli.Knos Aires., Agui111r, J97S. p. 85. 
191 lbid. 
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ción. Una idea es verdadera en tanto que creerla es beneficioso y útil para elAmen"can IVay 
o/Life. 

El mundo de la eficiencia y de la productividad es el mundo del ciudadano medio nortea
mericano. En la vida cotidiana se pone en funcionamiento la filosofía nacional del hombre 
de acción, el pragmatismo cuyo principio es: "la verdad depende de las consecuencias que 
se derivan de la teoría". El pragmatismo es ao;í la filosofía de la vida cotidiana norteamerica
na. 

La producción intensiva fordista-taylorista requirió un sistema intensivo de consumo. El 
fenómeno de la estandarización en el consumo masivo constituye uno de los momentos de 
la organización de la sociedad civil y del consenso controlados desde la producción. 

La fascinación subliminal, el disfrute en un mundo de colores, texturas, símbolos eróticos, 
procesos de identidad nacional y racial, adquisición de prestigio y estatus, conforman el mo
mento del consumo, sujeto a una lógica de elecciones individuales condicionadas, ordenadas 
y estables. Los diferentes niveles de consumo estructuran los diferentes estratos de consumo 
cultural. 

El sistema de créditos que sostienen el American Way of Llfe, hipoteca la vida y la salud 
emocional. Es un sistema de intercambio de tu vida por objetos, un proceso de cosificación 
en el tiempo. 

Este hombre de los '1tiempos modernos" cuya moral fordista la decide la máquina y la uti
lidad. La máquina impone y somete los movimientos y pensamientos y desaparece el hom
bre, deja de él un residuo, un efecto llamado trabajo. 

Estira, endereza, corta, fija, esmalta, el hombre queda reducido a operaciones minúsculas, 
intrascendentes y rutinarias. 

La máquina impone la moral del trabajo, sin discursos, ni promesas de trascendencia postmor
tem. El lugar de perfeccionamiento es el trabajo, segun la ética protestante. En lugar de decir 
ºDios ha muerto", es necesario decir "el hombre ha muerto" y ha parido una máquina. 

La acumulación intensiva de trabajo, se logra a partir de desarrollar en el más alto grado 
las actitudes maquinales y automáticas. 

"Todos los problemas de adaptación de los hombres a las máquinas fue
ron estudiados minuciosamente. Taylor simplificó y estandarizó las ta
reas, acortó los movimientos físicos hasta un mínimo, fijó las normas de 
producción en términos de la productividad promedio; estableció normas 
científicas para la determinación de tarifas a destajo y aumentó la pro
porción de personal administrativo y de planeación en la empresa indus
trial''.193 
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Piénsese en una línea de producción en serie ejemplo Burguer Boyo la producción de au
tomóviles Ford: PRECJSION, ESTANDARIZACION, INTERCAMBIO DE COSTOS, 
AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD, sometimiento a la lógica utilitaria y pragmática: 
MAXIMO DE UTILIDAD. VERIFICACION EN LA EXPERIENCIA A PARTIR DE 
SUS CONSECUENCIAS PRACTICAS. 

El pragmatismo es una filosofía muy elástica. se adapta a condiciones en constante cara .. 
bio, no se compromete con nada en absoluto, sólo con el flujo de la experiencia y el cálculo 
de utilidades en la acción. 

"El término se deriva de la palabra griega pragma que quiere decir ac
ción, de la que vienen nuestras palabras práctica y práctico".194 

Cada verdad se construye para cada situación práctica específica. No hay generalizacio
nes, ni grandes modelos teóricos, la verdad se constituye siguiendo una casulstica, la verdad 
se levanta sobre cada caso ad-hoc. 

Un concepto es un mapa de una situación práctica que nos permite actuar sobre esta re
alidad experimental. Es una guía de la acción. En la acción los objetos aparecen interaccio
nando como ecosistemas. Los fragmentos del mundo se interrelacionan entre si, en la acción 
por su funcionalidad. Los objetos se ensamblan entre sí, dando unidad a cierto conjunto de 
objetos por su funcionalidad, formando subsistemas y sistemas. 

El nivel de consumo y su derivado sistema de créditos impone la disciplina en el trabajo. 
La búsqueda del mayor placer del ciudadano norteamericano desencadena todo el mecanis
mo del consenso y la disciplina en el trabajo. 

Ingresar a la productividad, ser sujeto de créditos, vender tu fuerza de trabajo, hipotecar 
tu vida, equivale a una esclavitud hedonista. 

Someterse a la máquina, a la moral fordista-taylorista. firmar un contrato Lockeano de 
compra y venta de fuerza de trabajo, vender mi cuerpona fuerza de mi cuerpo y mi cere
bro/para adquirir propiedad consumo. Someterse a la ACUMULACION INTENSIVA, A 
LA MAXIMA PRODUCTIVIDAD, A LA MAXIMA UTILIDAD POSIBLE, es aceptar en 
los hechos los principios de la economía clásica, el utilitarismo y el pragmatismo. 

"Entre los hombres, los talentos más dispares se caracterizan por su mutua U11UDAD, 
ya que los respectivos productos de sus aptitudes se aportan a un fondo común, en virtud de 
una disposición general para el cambio, la permuta. o el trueque y tal circunstancia permite 
comprar la. parte que necesita de la producción ajena".195 

Acudimos al intercambio generalizado en torno al principio de MAXIMA UTILIDAD ... 
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En conclusión el imperialismo norteamericano del Siglo XX, nos presenta un mundo "ra
cional" y pragmático. En la vida cotidiana todo se somete a la tecnología y a la ciencia. la 
producción se somete a la administración científica taylorista. La funcionalidad y eficiencia 
en la producción y distribución proporcionan una racionalidad tecnológica. 

La mentalidad norteamericana bosquejada por el presidente Ca!vin Coolidge, en la frase 
"The business of America is business" es una nueva forma de presentación del antiguo utili· 
tarismo inglés, WiAXIMO BENEFICIO, MAXIMA UTILIDAD. 

El pragmatismo es la continuación y renovación del utilitarismo en suelo americano que 
organiza las formas de vida del americano medio y representa la filosofía de la cultura ame· 
ricana, es decir, el pragmatismo es la filosofía dominante del American Way of Life. 

El carácter y la mentalidad del ciudadano medio norteamericano es pragmático en el sen
tido de que algo es verdadero si funciona en la experiencia, si tiene consecuencias prácticas 
y algo es bueno si es útil. 

La cultura del pragmatismo se expresa en una serie de frases del lenguaje cotidiano: I can 
dD it\, we can work it out\, make it\, do ityour seif\. 

Se refleja as[ la mentalidad de la filosofía pragmática, presentada como método concebi
do como la relación entre el organismo y la naturaleza en situación de control experimental. 
Nos encontramos frente a una sobrevaloración del conocimiento práctico derivado de la tra
dición inglesa empirista. 

El pragmatismo es la interpretación de lu VERDAD de un concepto o teoría en relación 
a su utilidad del concepto o teoría. Así mismo el SIGNIFICADO DE UN CONCEPTO O 
TEORIA está en relación con las consecuencias prácticas en el mundo de la acción. 

En síntesis, el American Way o[ Ufe, es un sistema de valores, actitudes, costumbres, hábi
tos de sometimiento a la producción y de disfrute en el consumo para la SOCIEDAD DE 
MASAS, TODA LA VERDAD Y VALOR DERIVAN DE LA EXPERIENCIA, TODO 
BIEN O PLACER ES ORDENADO Y CONTROLADO EN FUNCION DE SU UTILI
DAD. 

El señor Peirce, explica que tomó el término pragmático de Kant para 
designar consecuencias crnpíricas11

•
196 

El pragmatismo reconoce expresamente su relación empírica y su íntima vinculación con 
el progreso técnico. El pragmático siempre observa y preserva sus utilidades bien definidas 
ya sean de tipo material, intelectual o emocional, por ejemplo: 

Kum.., Paul, Fllo.ort. Narttan1ulcana ~n ti Sir.lo XX. Mc!liro, f.C.E., 1972. p. 190 
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"Rockefeller y Charles Pratts de la Standard Oil, y Andrew Carnegie fue
ron industriales que financiaban los institutos tecnológicos que preserva
rían sus nombres y su honor -una importante consideración para muchos 
que han amasado fortunas pero no familias·. P.romoviendo el progreso 
técnico que conservarla el dinero circulándolo". 197 

Los industriales encaman el modelo del hombre pragmático y preservan una educación 
dirigida a los negocios y al desarrollo tecnológico, financiando asimismo la filosofía nortea
mericana dominante en la primera mitad del siglo XX: El pragmatismo. Una filosofía vincu
lada al mundo de los negocios y al desarrollo industrio!. 

En cuanto a la relación pragmatismo-utilitarismo. En el utilitarismo el bien depende de la 
utilidad, mientras que en el pragmatismo, la verdad depende de la utilidad de las conse
cuencias pr~cticas: La VERDAD y el BIEN dependen de la UTILIDAD. 

La UTILIDAD es el núcleo ideológico, aparece como el núcleo del liberalismo económi
co y se encuentra reforzado ETICA, EPISTEMOLOGICA y AXIOLOGICAMENTE. 

El pragmatismo se relaciona con el positivismo en el sentido en que el positivismo se basa 
en la observación de los hechos, mientras que el pragmatismo es el cálculo de las conse
cuencias de una teoría en los hechos. 

Ambas teorías tornan como fundamento los hechos: 

- OBSERVACION DE LOS HECHOS 

- ANALISIS DE lA EXPERIENCIA 

El pragmatismo, concibe a la materia como función de emisión de sensaciones experien· 
dales fiel a la tradición empirista y a la conciencia como función de identidad o de unidad 
de la diversidad de representaciones. 

La consagrnción de l::i cientificidad, el racionalismo, el empirismo y el pragmatismo, forti
fican al sistema, le dan una fría legitimidad e impenetrnbilidad. 

"Desde el ángulo del fisicismo se proyectan y entrelazan alH los modelos 
de autoequilibrio del mercado económico los frenos y contrapesos del 
balance político, la mecánica de la movilidad social e incidentalmente la 
relojería del orden intcrnacional".198 

La concepción fisicista del atomismo refuerza la imagen ideal del individualismo, centro 
del sistema de la economía de libre empresa. El individualismo posesivo se enmarca en la 
teleología evolucionista; el individuo aparece integrado orgánicamente en una totalidad y 

l'J7 llorowiU. David. Tlw Vnlnnllln .nd the Rutina Clau, llow Wealtb Pa&. itlw9Lfdae IA Ita P•Mt. Bettelcy, 1975, p. 13 
IM Orou-o, JoK Luis, Ngtu dd Pala Oarwlnlano, Mtxko, UNAM, 1981, 11· 26 
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en la lucha por la supervivencia y mejoramiento-evolución de la totalidad, Jo que Je devuel
ve al sistema una solución al vaclo cosmológico. El pragmatismo de William James deviene 
y comparte el evolucionismo. Todos y cada uno de los organismos luchan por la eficiencia 
en la supervivencia, como parte de un proceso general de mejoramiento de la especie en la 
supervivencia de los más aptos. 

En el fondo del problema existe una angustia existencial de William James y del man in 
the street norteamericano; el monismo rncionalista debe garantizar la unidad lógica. unifi· 
car, integrar, dar orden conceptual. 
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111.FORD 1 S M O 

3.1. Concepto de Fordismo 

3.2. Concepto de Neofordismo 

3.1 Concepto de Fordismo. 

La calda tendencia! de la tasa de ganancia, generó las crisis periódicas del capitalismo, lo 
cual, tuvo como consecuencia que el capitalismo se orientara hacia la producción y el consu
mo intensivo (FORDISMO], o hacia la economfa de guerra, como medio de continuar la 
producción al infinito, como forma de realización del capital. 

La productividad se intensifica. La maquinaria c.ipitalista se carncteriza por imponer la 
violencia de un trabajo continuo en un tiempo de trabajo cronometrado, en el taller auto
mático. El fordismo es la institución arquetípica norteamericana. 

"El fordismo ha sido la forma ultramoderna de producción y de modo de 
trabajo, tal cual es ofrecida, por el tipo americano más perfeccionado, la 
industria de Henry Ford. 

El fordismo como punto extremo de reiteradas tentativas realizadas por 
la industria, para superar la ley tendencia! de la calda de la tasa de bene
ficio".199 

Ford, mecánico y supervisor de la Edison Iluminating Ca., diseñó el auto que funcionaba 
con gasolina, en sus dos modelos A y T, concebidos para que fuesen el coche más barato y 
fiable que pudiera venderse en la empresa. 

"Nuestro propósito fue el de construfr un automóvil especialmente dise
fütdo para el uso y el desgaste diario .... un automóvil que pudiera alcan
zar una velocidad suficiente para satisfacer al usuario medio".2ºº 

Bajo precio y durabilidad. El modelo T era más que un coche, era el vehículo que Ford 
creía que llevaría a la industria automotriz h;:i.sta la tierra prometida de la eficiencia y la uti
lidad. 

..Crearé un automóvil para las multitudes. Será lo suficientemente gran
de para la familia, pero lo bastante pequeño como para que el individuo 
pueda mantenerlo y cuidarlo".2llt 

I" On.naci, Anlonlo, 0(1. Cit .. p. 282 
20D Collicr, Pclcr, llorowttt, 01vid, Lm Ford. Ilm~lona Tlliqt.IC:U Edi1orcs, 1990, p. 46. 

lbld.p.52 
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Estará construído con los mejores materiales, por los mejores hombres que se puedan 
contratar en base a los diseños más sencillos que la ingeniería moderna pueda trazar. 

Pero su precio será tan bajo que cualquier hombre que perciba un buen salario podrá ad
quirirlo y disfrutar con su familia la bendición de horas de placer en los grandes espacios 
abiertos de Dios 

El proceso de ensamblaje resultará laboriosamente largo. Estoicismo en la producción y 
hedonismo en el consumo, en los dos polos de un mismo proceso estaban planteados. 

El concepto ya flotaba en el ambiente cultural, cuando Frederick Winslow Taylor, promi
nente científico industrial de la era y autor de los estudios de tiempos y movimientos, reali
zó el escrutinio de la fábrica para un incremento espectacular de la eficiencia. La mentali
dad empresarial de Ford, imitó la práctica taylorista de la planta Studebaker, introdujo la lí
nea de montaje en la fü.brica Ford. Desde que vió Ford los transportadores. supo que la ca
dena de montaje era una herramienta que permitiría hacer re:::i.lidad su obsesivo interés por 
mantener la producción gracias a una disminución de los precios, con lo que llegaría a los 
estratos más profundos de la demanda. Los beneficios se elevaron abiertamente, en agosto 
de 1913, se necesitaba un promedio de doce horas y media de trabajo de un hombre para 
ensamblar un modelo T, al siguiente año, después de que se instalaron las cadenas de mon
taje, sólo se precisaba una hora y media. MAXIMA GANANCIA AL MENOR COSTO. 

Ford aumentó los salarios a $5 dólares diarios, para intensificar el consumo y bajar los 
costos de producción. 

"El precio adecuado no es el que está dispuesto a aceptar el merc::i.do y el 
salario justo no es la cantidad más baja por la que trabaja un hombre. El 
precio adecuado es el más bajo al que un artfculo pueda venderse con in
tensidad, pensaba Ford".2º2 

Es la inserción de una nueva polftica de altos salarios y bajos precios lo que intensificó el 
consumo y evitó la caída tendencia! de la tasa de g:manci::i. El fordismo es la institución ar
quetípica norteamericana, se trata de una revolución pasiva. Ford no sólo diseño el automó
vil modelo "A" y "T", sino que diseño un estilo de vida americano. Pensaba que cada familia 
que trabajase tuviese un lugar agradable, baño, patio con jardín, y querfa que cada ciudada
no tuviese un auto propio. Las normas de vida de la empresa proponía a los trabajadores 
emplear mucho jabón y agua en cas<i, no escupir en el suelo, evitar compras a largo plazo, y 
una ética protestante en el trabajo. 

"Estos nuevos métodos exigían una ñgida disciplina de los instintos sexuales, 
del sistema nervioso, es decir, una consolidación de la familia como siste
ma de reglamentación y estabilidad de relaciones sexuales. 

Mu.a, Ann,;indo. Fürlui 7 P'"'cr, Op. Ci1. p. 49 
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En América la racionalización del trabajo y el prohibicionismo están in
dudablemente ligados: las encuestas de los industriales sobre la vida lnti· 
ma de los obreros, los servicios de inspecciones, creadas en algunas em
presas para controlar la moralidad de los obreros son necesidades del 
nuevo método de trabaja.203 

El fordismo contribuyó al proceso de masificación y estandarización de la producción y la 
vida. La represión instintual es un elemento de la intensificación de la productividad. 

"La forma de hacer automó,..·iles consiste en hacer que uno se parezca al 
otro, hacerlos todos iguales, hacerlos salir de la fábrica asr como un alfi
ler es igual a otro alfiler, cuando ambos salen de la fábrica de alfile
res".'2.Ll4 

La homogeneización de la vida se organiza desde la producción y el consumo. La poHtica 
fordista de altos salarios integra al individuo en el mecunismo de la productividad fordista 
taylorista y lo asimila el proce~o de serialización y homogeneización de la vida. 

El taylorismo se aplica en el fordismo, desde los requisitos para el ingreso de la fábrica 
Ford, es decir, las reglas de funcionamiento de la compañia y la forma en que constituye un 
sujeto sujetado-fordizado. La normatividad del trabajo se presenta en el reglamento interior 
del trabajo, folletos, diagrama, memorandum, etc. El tumo de trabajo es la ordenación, or
ganización del tiempo de la vida del obrero y su familia, sujeto a la administración fordista· 
taylorista. La administración del tiempo libre pertenece a la empresa, pues el tiempo que se 
emplea en reponerse física e intelectualmente para volver a trabajar el día siguiente. 

En síntesis, la aplicación del fordismo-taylorismo para la extracción de plusvaUa favorece 
al capital, en oposición al trabajo. 

"El trabajo absorbe, la línea no espera, y si no se trabaja a su ritmo, el 
trabajo se acumula y las unidade·s se pueden ir o se van faltantes. mien
tras tanto el superior observa el cumplimiento del trabajo, evitando que 
las unidades se vayan "faltantcs" a la vez que observa al propio trabaja
dor en su cficiencin productivn y en su lugnr de trabajo. Así pues, el tra
bajador permanece en su puesto de trabajo y se queda en su pequeño 
mundo de la división del trabajo y con su conocimiento fragmentado del 
proceso de trabajo".205 

El fordismo somete al individuo en la producción intensiva de capital, el individuo bus
cando su máxima utilidad buscará más altos salarios, más producción, y los menores costos 
en el consumo. MAXIMIN, combinando utilitarismo y pragmatismo. 

"" .. Oramsd, Antonio, Nalu ~re M..¡11bonlo., sobn PaUtka 1 ti Ea.i.do Modrma, Mbico, Juan Pablm, Editor, 1975, p. 302 
lbtd.p.49 
Mcz.a,Annado,Foibrka7Padtr, op. Ot.p.Bl 
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El fordismo es una forma de organización del trabujo, es una organización del ejercicio 
del poder empresarial que implica el control, el orden, el sacrificio, et automatismo, la regu
laridad en la vida productiva y la masificación del hedonismo consumista. 

Ford lefa a Emerson y Thoreau, sus ideas estaban basadas en la fe trascendentalista, en la 
perfectabilidad del hombre y en el utilitarismo cl:1sico, declaraba que su objetivo era hacer 
tanto bien como sea posible a todos los involucrados. 

"Hacer dinero y utilizarlo, dar empleo y enviar el coche donde la gente 
pueda usarlo ... y, de paso, hacer dinero. Empicar a un gran ejército de 
hombres con salarios alto.s, reducir el precio de venta, para que mucha 
gente pueda comprarlo a bajo costo y proporcionar un coche a todo el 
mundo que lo quiera". unadle un trabajo mejor, y veréis que éso lo trans
forma en un hombre mejor". 206 

Henry Ford inventó la línea de ensamble para automóviles, su versión remodeló Nortea
mérica. se produjeron millones de automóviles que derivaron industrias relacionadas con la 
cultura del automóvil. En 1913, Ford adoptó la idea de producción, del embalaje de carne: 
"El hombre que pone una tuerca, no debe poner el tornillo". "El hombre que pone tornillos 
en las tuercas, no debe apretarlas". 

Con esta división del trabajo, el Modelo Ford Ts de 5,000 partes, podría ser ensamblado 
ocho veces más r:'.ipido que antes. En cinco años el precio se elevó SOo/o. Los trabajadOres de 
la industria Ford, se quejaron de aburrimiento, rutina y monotonía. Ford les aumentó el sa
lario a $5.00 (Cinco dólares) al día. 

La lógica del fordismo fue intensificar la productividad. aumentar salarios, incrementar el 
consumo y elevar los niveles de vida, hasta que cada individuo poseyera un auto Ford. En 
1956, más de 2 millones de vehículos habían salido de la línea de ensamble.2°7 

La vida cotidiana se transformó con la presencia del fordismo. Se expandió la producción 
masiva de casas y autos, como lineas de proJucci6n en serie. 

La vida doméstica derivó de la influencia de Henry Ford y Thomas Alba Edison. La coci
na moderna fué generada a partir de una serie de aplicaciones de la electricidad: la plancha, 
el tostador, la lavadora, la estufa eléctrica, el radio, la televisión. La intensificación de la 
producción y el consumo generaron una mentalidad utilitarista, fetichista de la mercancía. 

El individuo se concibe libre para elegir propiedad-consumo. Es precisamente, este me
canismo, este fantasma de la libertad, el mecanismo de control que lo atrapa en una serie de 
contratos jurídicos de compra-venta de propiedad-consumo, el cual porta todo el sistema ju
rídico de preservación de la propiedad privada y sus regulaciones. 
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"La gente se reconoce en sus mercancías, encuentra su alma en su auto
móvil, en su aparato de alta fidelidad, en su equipo de cocina. El meca
nismo que une al individuo a su sociedad ha cambiado, y el control social, 
se ha incrustado, en las nuevas sociedades que ha producido".208 

El sistema de producción y el sistema de consumo, operan racionalmente, operando los 
intereses y esperanzas de vida de los individuos, impidiendo la rebelión contra el todo, la re .. 
belión contra el stablishment que organiza todos los actos y sueños de la vida cotidiana. 

"El análisis está centrado en la sociedad industrial avanzada en la que el 
aparato técnico de producción y distribución (con un sector cada vez ma
yor de automatización), funciona no como la suma total de instrumentos 
que pueden ser aislados de sus eíectos sociales y polflicos, sino más bien 
como un sistema que determina a priori el producto del aparato, tanto 
como las operaciones realizadas para servirlo y extenderlo. En esta sacie .. 
da~ el aparato productivo, tiende a hacerse totalitario, en el grado, en 
que determina no sólo las ocupaciones, aptitudes y actitudes~ocialmentc 
necesarias, sino las necesidades y aspiraciones individuales". 9 

Deseos, aspiraciones, sueños, actitudes, sistemas de valores, ~stilo de vida y acciones, son 
organizados y estructurados desde Hollywood y las cadenas televisualcs. La racionalidad 
tecnológica diseña no solo la creación de valores como mercancCas, sino la creación devalo
res, como ideales, valores, sueños y deseos. 

La sociedad norteamericana, controla y ejerce sus formas de cohesión social y elabora
ción de consenso, por medio de Ja abrumadora eficacia y Jos niveles de vida generados por 
Ja alta tecnología. 

"La tecnología sirve para instituir formas de control social y cohesión social más efectivas 
y más agradables".210 

La racionalidad tecnológica, es un sistema de dominación y coordinación, crea formas de 
vida y poder que parecen asimilar todas las fuerzas de asistencia, disidencia u oposición al 
sistema. 

El consumismo es el mecanismo de consenso y legitimación de la sociedad norteamerica
na. 

"El deseo de consumir y la libertad de elección en el consumo, desenca
denan la incorporación, integración voluntaria contractual del individuo 
a su sociedad, en una ausencia de libertad, cómoda, suave, razonable y 
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democrática, señal del progreso técnico que prevalece en la sociedad in
dustrializada". 211 

Es una paradoja: por un lado, el individuo se encuentra en una sociedad de mercado com
petitiva darwiniana, en la lucha diaria por la existencia, con la obligación de ganarse la vida, 
controlado y regulado por las fuerzas del mercado; por otra, en el consumo, aparece como 
individuo libre para elegir entren clases de leche y pan, n clases de automóviles y televisow 
res. Cada acto de consumo. es un acto de elección entren posibilidades, en la computadora, 
en el mallo en el supermercado, entre un número infinito de productos, mercancías, diseña
dos sobre los principios del pragmatismo y el funcionalismo. La forma sigue a la función: 

"Máxima utilidad" 

"Máxima belleza" 

"Máxima funcionalidad" 

ºMáxima creatividad". 

Un universo hedonista de formas y colores estimulan la elección de automóviles, cigarri
llos, refrigeradores, refrescos. ropa, medias, detergentes, etc., que formen parte de la estéti· 
ca funcional. 

El deseo carece de valor si éste no está integrado al sistema de deseos que aceleran lama
quinaria del consumo. El deseo es estructurado, controlado, sistematizado, planificado por 
la racionalidad neofordista. 

El principio del utilitarismo clásico es elevar el beneficio, elevar la produclividad del 
obrero, disminuir el costo y optimizar el rendimiento del capital, racionalizar la producción. 

"El costo más importante es el gasto en salario. La desvalorización del 
trabajador es el resultado de la necesidad del capiml, de generar en el 
trabajo, más valor del que invirtió. Esto sólo ocurre si se crea mayor 
tiempo e intensificación del plustrnbajo, ya sea por el método de la plus
valía absoluta, o sea por el del plusvalor relativo".2t2 

El fordismo obtiene su acumulación de capital, por la vla del plusvalor relalivo, al intensi
ficar la producción y el consumo. El resultado es la euforia dentro de In infelicidad. La ma
yor parte de las necesidades predominantes de descansar, divertirse, comportarse y consu· 
mir, de acuerdo con los avisos de amar y odiar.213 

111 
m ~:~~!~U:.r:;n~fii;:~·~ 7 a11bs11nclñon ttal d1I prouso dti ~o •I pf'IKno dti nlorlz•d6n, Cuadernos Polflicoc. 1983, 

No. 37, ERA, Julio 1983, 
Marcusc, HcJbcrt, Op. Cit. p. 27 
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Uno come como come la gente, ama como ama la gente, odia, como odia 
la gente se viste, como se viste la gente en lo impersonal, la cosificación, 
el fetichismo de la mercancía. 

La sociedad norteamericana parece ser capaz de absorber, asimilar las instituciones dife .. 
rentes a una nueva dirección del proceso productivo y nuevas formas de existencia humana. 

"En el medio tecnológico, la cultura, la política y la economía, se unen en 
un sistema omnipresente que devora o rechaza, todas las alternativas. La 
productividad y el crecimiento potencial de este sistema, estabilizan la 
sociedad que contiene el progreso técrúco, dentro del marco de la domi
nación. La razón tecnológica, se ha hecho razón polftica"214 

La sociedad tecnológica opera a través de las necesidades e intereses de las grandes cor .. 
poraciones monopolistas, que diseñan la vida cotidiana, controlan los deseos, hábitos, aspi
raciones del ciudadano medio norteamericano, influenciados por los ma.ss media, lo uno 
heideggeriano. 

El disefto de la cotidianidad, es el mecanismo de control de elaboración del consenso po
lftico. Los altos rúveles de produclividad y consumo, son las formas más eficientes de asimi
lación e integración al modelo. 

Los Estados Urúdos ocupan el primer lugar en producción industrial por lo masivo de su 
producción y la diversidad de ésta. 

"Los Estados Unidos salen de la guerra con una capacidad industrial au
mentada en proporciones , desusadas, su capacidad de producción repre
senta entre la mitad y los dos tercios del potencial mundial".215 

La industria automovilística es la más característica de América del Norte: emplea más de 
un millón de obreros, produce millones de vehículos y es una industria de vanguardia en la 
búsqueda de la eficiencfa. Los sindicatos de obreros del automóvil se hallan entre los más 
poderosos de los Estados Unidos. La concentración financiera se da en la región de lo~ 
Grandes Lagos, lugar de asentamiento de la industria automotriz. La industria del automó
vil a su vez consume cantidades industriales de producción siderúrgica, que es también una 
de las fuentes de ingresos más importantes de los Estados Unidos. 

lit lbld. 

"El fordismo se ha extendido hacia las industrias aeroespaciales. que son 
las primeras empleadoras de los Estados Urúdos (1.4 millones de obreros 
de las firmas Boeing, Loo ckhead y Douglas), proporcionando a la avia
ción civil importantes tl_I egresos técnicos, merced a las investigaciones 
militares y espaciales". 6 

zn Mailhud,Juquu, Lcquin Yvcs. El Mundo ck Amlrka dtl Nart.e, Buenos Airu, El Atcn~o, 1917, p. 24 
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En relación a textiles, se concentra la producción en ciertas áreas, por ejemplo en New 
York se producen las dos terceras partes de la producción femenina y la tercera parte de la 
producción masculina. La fabricación de fibras sintéticas derivadas de la petroquínúca se
cundaria es un sector de los más dinámicos de la industria química norteamericana. 

La automatización progresa en las fábricas textiles y permite bajar los costos, pero amena
za con la desocupación a muchos operarios cuyos salarios se cuentan entre los más bajos del 
pal s. 

La industria es una búsqueda sin pausa de la eficacia y el beneficio. El rendimiento medio 
de un minero norteamericano por día de trabajo es de 10 toneladas. La utilización de Jos 
productos derivados del petróleo es llevada al m5ximo en automóviles, canúones, locomoto
ras diesel, barcos, calefacción y petroquínúca. 

Los Estados Unidos son el primer productor mundial de petróleo y gas natural y consu
men la tercera parte de la energía eléctrica, junto con Canadá. Poseen un virtual monopolio 
en la fabricación de computadoras así como en la industria atómica y aeroespacial "Como 
para el industrial, Ja regla de oro de la mayoría de los agricultores norteamericanos es la efi
cacia y, en consecuencia, la búsqueda del beneficio máximo".217 

La mecanización y automatización intensiva en producción y consumo, para aumentar al 
máximo la utilidad, ha sido el fenómeno característico del americanismo del siglo XX. 

3.2 Conceplo de Neorordismo 

El neofordismo es una nueva organización de acumulación intensiva de capital, consiste
mas de producción automatizados, controlados mediante la computación y la racionalidad 
tecnológica. 

"Esta transformación radical del proceso de trabajo, sustituyó el princi· 
pio mecánico del trabajo parcelizado y disciplinado en base a directivas 
jerárquicas, por el principio de información de trabajo organizado en 
grupos semiautónomos disciplinados, en torno del autocontrol de los me· 
dios de producción, mediante un sistema integrado de medición y trata
miento de Ja información de análisis de datos y elaboración de programas 
que fonnalizan el proceso productivo". 218 

En 1939, un profesor de Harvard. Howard Aiken. empezó a trabajar en una máquina que 
resolvía problemas matemáticos, a una velocidad mayor que la mente humana. obtuvo la 

ZI' lbid.p.82 
m lbidp.58 
z11 Mamue Hcrbcr1, op, cit. p. 171. 
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ayuda de la I.B.M. para diseñar una computadora que era un conjunto de máquinas calcula
doras que podían multiplicar con números de 23 dígitos en seis segundos. En 1948, el tran
sistor revolucionó todo lo que era electrónico, desde computadoras hasta radios, grabadoras 
ponátiles y microcomputadoras. La computadora dirigió al hombre a la luna. 

"la racionalidad lógica científica concibe que una calculadora electróni
~ puede servir lo mismo a un régimen socialista, que a un régimen capi
talista, un ciclotrón puede ser buen instrumento, lo mismo para una gue .. 
rra que para un partido pacifista".219 

La lógica de la productividad, la lógica de la racionalidad tecnológica, es la mayor produc
tividad, la máxima utilidad al menor costo, por lo que se introduce a la ciencia, la tecnologla 
y la computación, para aumentar la productividad, intensificar el consumo, elevar los sala
rios, el nivel y la calidad de vida. 

"El capitalista que dirige y vigila su proceso productivo, sólo puede re
producirse como tal, en la medida en que se radicaliza en la competencia 
por las ganncias. Para lograr tal fin, no solo eficicntiza las técnicas ya uti
lizadas, sino desarrolla las suyas propias, la maquinaria integrada en un 
sistema de máquinas, el taller automático".220 

Lukács afirma que a medida que el nivel de vida de los trabajadores se eleva, al elevarse 
la productividad del sistema, el problema de la alienación adquiere una fisonomía totalmen
te nueva, diferente, se desdibuja el problema de la explotación y la enajenación. 

El Welfare State, abrió Ja posibilidad e ilusión del acortamiento de la jornada laboral, el 
aumento de tiempo libre y el incremento de salarios. 

"La explotación de la clase trabajadora se desplaza cada vez más acusa
darnente desde la posición de la explotación a través de la plusvalía abso
luta hacia la explotación a través de la explotación relativa, la cual signifi
ca la posibilidad de incrementar la explotación a medida que el nivel de 
vida de los trabajadores se vaya elevando. En los tiempos de Marx, ésto 
no existía, más que en ciernes, no voy a decir que no se diera en absolu
to.221 

El problema de la alienación en su conjunto adquiere una fisonomía totalmente nueva. 
Cuando Marx redacta los Escritos Económico Filosóficos, la alienación de la clase trabajado
ra significaba de manera inmediata un trabajo degradante hasta un nivel poco menos que 
animal~ asf pues, la alienación era hasta cierto punto idéntica a la deshumanización, razón 

"' "" 
"' 

~=~:l~~~rt~n~¿~:~~~ lllbsundiun& rnJ dtl proc:ieao dt lnbt!Jo .t prvcno "- walorWK16n, CuadcmOI Polílkl& No. 37, 
Juliol98J, 
Du Boí!, Rkhard, Contra bo ntulraUdacl dt bo l.knJc:. ~n la ltcnoloa,ta upllaJlsla tn una pcnpedh·• hkL6rta. (188().1930) 
MonthlyRc:vitw NcwYork.. raulS~oiyyllimyMa¡o:orr,p. 71. 
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por la cual, la lucha de clases se orientó durante varios decenios hacia la necesidad de ga
rantizar para el trabajador el mínimo necesario para la vida humana, mediante las reivindi
caciones salariales y la jornada laboral. El neofordismo genera al hombre autómata. 

La IBM construye junto a su planta industrial, un hospital psiqulatrico, a los 15 años, los 
trnbajadorcs de cuello blanco pasan al hospital psiqufatrico ante la intensidad del trabajo 
continuo y uniforme. 

La intensificación de la productividad genera necesariamente su complemento, la homo
geneización del consumo en PATrERNS CONSUME, la estandarización de gustos y prefe
rencias por la ESTETICA FUNCIONAL y el sistema de créditos, que estructuran las nor
mas de consumo para las grandes masas trabajadoras. Este es el polo opuesto, el comple
mento de la intensificación de la productividad. 

En 1600, Bacon, escribía "Diseñad una sociedad como si fuera obra de máquinas".222 

La sociedad industrial aparece inmersa en una racionalidad tecnológica "la verdad depen
de de las consecuencias prácticas en la acción". Tesis del pragmatismo "Lo bueno depende 
de la utilidad". Tesis del utilitarismo y "Toda verdad es verdad en relación a la experiencia". 
Tesis del empirismo. 

Axiomas de la lógica interna del americanismo, fordismo y taylorismo: 

Bacon, Nonam Orp.num. Mi!'alco, l:?d. Ponua, 1975, p. 34 
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IV. TAYLORISMO 

4.1 Concepto de Taylorismo 

El gran capital transformó la economía estadounidense. El diseño de la sociedad mono
polista fue nutrido por. la ciencia aplicada y la subdivisión y mecanización de los procesos 
manufactureros con base en el evangelio de la administración de empresas segun señala No· 
ble en su libroAmerica by De.rign. Science, Teclrno/ogy and the Rise o/ Corporale Capilalism. 

"La primera fase se caracterizó por el hecho de conceder al rendimiento 
de los obreros en el trabajo la misma atención meticulosa que desde ha
cía tiempo se venía prestando a las mtiquinas. El "elemento humano" de 
la producción se descompuso científicamente en sus más pequeños com
ponentes, despojando a los obreros de su destreza técnica y conocimien
tos prácticos tradicionales para acoplarlos luego de manera miis eficien
te, a través del medio maximizador de beneficios que es el capital".221 

Esta sociedad tecnológica, materialista, presionada por el tiempo y fragmentada, se ve ca· 
mo el inevitable subproducto de la ''máquina" en la vida moderna, su alcance es intemacio· 
nal y sus características negativas son el inevitable precio pagado por una vida confortable. 

"En la modernidad el desarrollo de la industria y la tecnologfa moderna 
altamente desarrollada, han creado un~ especie de cultura universal mar· 
cada, tanto por los beneficios de la producción masiva, como por la carga 
de alienación despersonalización, especialización excesiva y burocratiza· 
ción".224 

La esencia de la administración científica moderna es la técnica de administrar, gobernar 
y controlar cada acto del oper=irio, cada movimiento, todos los instantes de su vida en el tra· 
bajo, en el hogar, en el deporte, en la vida cotidiana, en vacaciones, en fin. 

La administración se transforma en una diversidad de técnicas, tecnologías del yo que 
conforman, diseñan la personalidad media, del yo impersonal, de lo uno heideggeriano, es· 
tructurado, como un sistema de organización científica industrial. Sistema de optimización 
de herramientas, métodos, ajustes organizacionales, diseñados por Taylor para aumentar la 
eficiencia y velocidad de la producción de máquinas. 

Ou Doff, Rithan1, Conlni &.. nrutralldad dr t. Lk:nka rn la i«nolo¡(a aipltal.bt. •D ana penpn:UT. bblo\r&a.. (188l).19JO) 
Monlhly R.cvicw Op. Cit. 
Mcrklc, JuJith, M•n-cerntol and ldRloQ. lllc Lc:¡;:icy oí thc lntemacional Mana¡emc:nl, Thc Rc¡entl oíthc Unlvcrdty o( 
California. Publbhc:d by Un~nity oC i:ahfomia r~c,, Dcrllcley, Calií. 1980, p. 11 
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El diseño del plexo referencial de útiles, bajo el criterio de la racionalidad tecnológica, 
obra de la ingenierla industrial, es simultáneamente, el diseño de la cotidianeida~desde el
cual los hombres se mueven y son movidos, "como si fueran obras de máquinas". 

Estas estructuras son el resultado natural de la racionalidad de la máquina en la sociedad. 
Esta racionalidad tecnológica es el resultado del movimiento de la administración científica, 
llevada a cabo en las dos primeras décadas del siglo XX. 

Comenzó con un sistema de determinación de tiempos de trabajo que 
pretendía eliminar de una vez por todas la lucha entre obreros y patrones 
por las remuneraciones apropiadas al capital y al trabajo mediante el es
tablecimiento de una medida científica de lo que constituye un "justo tra
bajo por día",226 incluía varfas técnicas de teneduría de libros y de conta
bilidad, la adopción de técnicas para medir los insumos del trabajo y va
rios métodos pam organizar los almacenes, la reparación de herramien
tas y los demás elementos potencialmente desperdiciadores de tiempo en 
el proceso de trabajo. Incluía también un método para diagramar trabajo 
y desperdicio, y un plan general de bonificaciones, una regla de cálculo 
para detenninar las velocidades de la máquina y la .. ciencia" del estudio 
de movimientos junto con todas sus ramas. 

EI Taylorismo es una teorfa sistemática de la aciministrnción, que se ha expresado princi
palmente como cultura objetual, en cuanto organización de objetos, herramientas, utensi
lios, diagramas de flujo, documentos de planeación y formas de trabajo que se usaron para 
simbolizar relaciones sociales idealizadas propuestas como socialmente deseadas bajo las 
reglas de funcionamiento de la ética protestante, el utilitarismo y el pragmatismo. 

En el sistema-organización se establecen las conductas deseables hacia la estructura de 
jerarquías, la especialización, la autoridad y lns relaciones interpersonales, asi como la acti
tud deseable hacia el trabajo y la imagen de sf mismo en la empresa. 

El proceso moderno de producción en masa, genera una ética de la productividad, some
tida a la cronometría, sometida a los rituales de los estudios de tiempos y movimientos. 

El modelo de administración científica se erige como modelo de verdad y eficiencia. La 
verdad depende de su utilidad y funcionalidad en el sistema. Algo es verdadero si funciona, 
si cumple con su función, si es útil y eficiente. 

El sistema de Ti1ylor fué un esquema empresarial para vender métodos organizacionales 
como "ciencia", para aumenti'lr los beneficios, librarse de los sindicatos, incrementar la aus
teridad y la explotación de las clases trabajadoras y elevar la productividad; constituyó un 

ns Bacon, Novurn Ori:onu.m. M~ro. Co.l. PorrUa, J97S. p. :W 
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modelo de organización unidimensional, un nuevo tipo de evangelismo de la eficiencia que 
se expandió no sólo por el bloque capitalista, sino hasta el socialista. 

El modelo de administración cientffica influenció la industria, el gobierno, la planeación 
nacional, Ja educación, los negocios, las diversiones, el control social y la cultura en general. 

El taylorismo ha sido una de las influencias más penetrantes de la modernidad, como mo
delo de administración y como modelo cultural, modelo ideal de organización y racionali
dad tecnológica. En la última visita de Gorbachov, a la Casa Blanca en Washington, expresó 
al Gerente de General Motors, que deseaba la organización y eficiencia de General Motors 
para las empresas soviéticas. 

El sistema taylorista de administración científica, consistió en un conjun
to de técnicas para la organización de la producción, basado en el análisis 
del proceso de trabajo alrededor de las máquinas, con la finalidad de 
subdividir el proceso de trabajo en sus elementos m:is simples, para des
cubrir de qué manera podría acelerarse la producción. Sus resultados 
fueron un alza en el ritmo de producción y una baja en los costos por uni
dad. 

Los estudios de tiempos y movimientos dividieron los trabajos en sus partes componen
tes, para seleccionar los métodos m:is rápidos. Los trabajadores fueron puestos al ritmo y la 
velocidad de las máquinas y sometidos a la planeación sistemática de la producción. En 
1880, Frederick Taylor, se planteó incrementar la productividad del taller de máquinas. 

"El sistema taylorista pretendía mejorar la condición de los trabajadores, elevar Jos sala
rios, disminuir las horas y la fatig~ mediante el establecimiento de 11descansos", proveer ca
minos de progreso hacia el trabajo, de planeación de "cuello blanco" para obreros ambicio
sos, establecer una base técnica para un capatazgo funcional y adiestrar a los no capacitados 
en "oficios" científicamente determinados" .n.7 

El uso del cronómetro para Ja medición del tiempo, en su sistema de trabajo como parte 
esencial de un método probado <le control laboral. Taylor fue un apasionado de las estructu
ras de orden como un medio de control social: 

"Recto, rigurosamente autodisciplinado, sexualmente puritano, frugal, 
individualista, plagado de humor negro y torturado con sueños de trans
gresión y fuego infernal. Abstinente del tabaco, café, té y alcohol, afición 
por la sacarina, el agua mineral y una metódica carrera a media noche en 
la nieve, plagado de fervor evangélico. El tema central de la vida de Fre
derick Taylor fue el uso de la máquina para combatir el potencial natural 

Mcrtlc, Judilh, Mana~rmnl and ldt"Olou. Thc Lc¡acy Cll lhc Jn1cmacion1l M1n1¡t;mcn1., Thc Rc¡c111a o( Che Unfvcnllyol 
C:.li!omJa. Pub\lshcd by Univtmry ot ('llo[iíomia Prcu. Bcrti:clcy, C:.tir. 1980, p. 37 
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del hombre hacía el mal, y para forzarlo a alcanzar la virtud y la reden
ción úitima".228 

El taylorismo es el paradigma de la organización moderna del trabajo y de los patrones de 
la vida cotidiana, organizada por Ja ingeniería de la eficiencia. 

El espíritu del protestantismo asceta, la búsqueda de Ja mnima eficiencia característica 
del utilitarismo inglés, el pragmatismo norteamericano y el objetivo del taylorismo como 
máxima racionalidad de la organización en el trabajo, fueron elementos culturales del espf· 
ritu del americanismo. 

"lEra original el taylorismo? A este respecto parece que ambos, los de
tractores y sus seguidores estaban en lo cierto. Separado de sus partes 
componentes, nada original sostenía el taylorismo. ni técnica. ni organi
zacionalmente. Nada de lo que contenía era ajeno a la cultura de la que 
surgió; en ese sentido, el taylorismo era puro americanismo". 229 

Pero el taylorismo como un todo fue una innovación genial. El patrón por el cual cambia· 
ba elementos de tecnología y organización industrial era único. Su novedad estaba en la 
combinación de planeación, contabilidad, sistematización de áreas de trabajo, unificación, 
avance tecnológico, estudio de tiempos y movimientos e incentivos de pago dentro de un pa· 
quete sistemático con resultados "garantizados". 

La administración científica representó una revolución en la administración de las empre· 
sas norteamericanas. Primero en las industrias acereras: la Compañfa Acerera Midvale, la 
Acerera Bethlehem, la Compailfa de Cintajo de Enganche, Dodge, y la Compañia Yale and 
Town, fabricantes de cerraduras Yale. 

La fiebre de eficiencia se extendió a Jos Ferrocarriles de Santa Fe, para recortar los cos· 
tos, mediante una reforma administrativa para aumentar salarios, en vez de elevación de ta· 
rifas. La promoción de la eficiencia se expandió a la esfera gubernamental. Gantt, deseaba 
aplicar las teorías de organización industrial al gobierno, propuso en 1918 la organización 
científica de la sociedad, como un muUclo ingenieril para aumentar el sistema de ganancias. 

Los tecnócratas, profetas del automatismo. "diseñaron el nuevo trato (New Deal), funda
ron el partido tecnócrata de Estados Unidos y ayudaron en el desarrollo del sistema de pla
neación económica soviética".2.10 

El taylorismo alcanzó gran influencia sobre la artillería y la marina. 

la influencia más importante del taylorismo sobre la sociedad, se encuentra en la educa· 
ción superior. El objetivo del taylorismo era alimentar con potencial humano a la industria y 

: ~g\~·P.46 
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verificar cientlficamente los principios del taylorismo en Ja industria. Taylor criticaba la ine
ficiencia de las universidades, su impráctico sobreinterés en lo teórico y su liberalidad en el 
manejo de estudiantes. En 1909 la Fundación Camegie, para el avance de la Enscnanza, 
promotora de la reforma educativa nacional y la estandarización solicitó a Morris L Cookc 
que analizara la educación superior. 

"En Academic and Industrial Efficiency" (eficiencia académica e indus
trial) concibió al profesor universitario como productor, recomendó que 
los instrumentos de trnbajo como las notas de clase, los instrumentos de 
enseñanza y evaluación, pertenecieran a la universidad y no al profesor, 
se impartieran más horas de da.se, por cada hora de preparación, deter
minación del "trabajo diario adecuado". Los procesos de contratación 
deberían estandarizarse y centralizarse, en vez de depender de un largo y 
tedioso proceso de escritos,de cartas personales. Se examinó la dicotomia 
enseñanza-investigación, se la encontró deseable, y se recomendaron 
nombramientos separados para maestros notables. La investigación mis
ma necesitaba más inspección y control p3ra incrementar y emitir res
puestas correctas. 

Debía determinarse una relación entre el costo y el producto. En suma. 
los tayloristas querían un autómata estandarizado de la enseñanza y la 
eliminación de las contingencias de toda investigación.231 

La revolución administrativa en la educación superior implicó no sólo el control de la efi
ciencia de los profesores, sino la enseñanza garantizada del modelo taylorista <:orno modelo 
educativo y de vida. 

la introducción del taylorismo a la industria, la educación, el gobierno representó el 
avance de la racionalidad tecnológica en la cultura estadunidense 

"El taylorismo ofrecla, un modo para convertir al obrero fabril en un lim
pio, industrioso, individualista, frugal y soberbio ideal anglosajón".232 

Las oficinas se diseñaron bajo un estudio minucioso de tiempos y movimientos: el diseño 
de escritorios secretariales, según la longitud del brazo y la minimización de movimientos 
en torno a un punto central. 

Los almacenes de Sears y Woolworth, fueron diseñados bL1.jo rigurosos estudios de tiem
pos y movimientos, la publicidad fué adecuada a la fisiología y psicología conductual. 

El hogar no se escapó del diseño como línea de producción en serie, cuyos principios son: 
máxima eficiencia, máxima utilidad, ahorro de tiempos y movimientos. 

2:11 Mcrk.lc, Judílb. Op. Ot. p. 8S 
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El diseño de estos plexos refenciales de útiles constituyen el diseño del hombre de lamo
dernidad. 

4.2 Relación entre Taylorismo y Prngmatismo. 

En la administración taylorista. se diseña todo el plexo referencial de útiles que genera 
hábitos de acción y sistemas de representaciones y creencias. Una acción es correcta en tan
to sus usos y aplicaciones concretas sean beneficiosas para el sistema. Algo es verdadero si 
sus usos y aplicaciones son de utilidad par::i el sistema. Algo es falso si es una disfunción para 
el sistema, un gasto innecesario de energía. 

El sistema de administración taylorista, busca la máxima utilidad, el máximo de beneficio, 
la m~ma acumulación intensiva de capital. He aquí, Ja relación entre pragmatismo y taylo
rismo. 

El criterio de verdad, es el criterio de valor, de producción de valor. 

El criterio de bondad depende de su utilidad y funcionalidad en el sistema administrativo 
organizacional. 

Es una fe diseñada para empiristas, utilitaristas, protestantes y pragmáticos. Surge en 
E.E.U.U., pero su expansión se dirige hacia Francia, Inglaterra, Alemania, Japón y la Unión 
Soviética. 

"El taylorismo constituye verdaderamente una filosofía o "revolución 
mental" componente importante de la perspectiva filosófica de la moder
na civilización industrial, define a la virtud como eficiencia, establecien
do un nuevo papel para los administradores de cuello blanco expertos en 
producción .X sentando los parámetros para nuevos patrones de distribu
ción social".233 

El movimiento de administración científica no sólo fué un movimiento de aplicación de la 
ciencia sistemática a la administración sino que fue un medio para convertir la tecnología 
industrial en ideología, en sistema de representaciones socialmente aceptado y legitimado 
en las universidades. En 1908 ingresó el taylorismo como discurso dominante en Business 
Administration en la Universidad de Harvard. 

En !908 se había publicado el Pragmatismo de William James, en la Universidad de Har
vard, producto del Club Metafísico de Harvard. Ambos elementos culturales o estructuras 
conceptuales,organizaron el discurso de la modernidud, de la sociedad industrial. Ambas es
tructuras conceptuales tienen como finalidad la máxima eficiencia, la máxima utilidad. 

tu Mcrt.lc, Judil?I, Op. Cit. p. 73 y 74 
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"En la aplicación universal de la tasa diferencial a destajo, del estudio de 
tiempos y movimientos y de la ruta centralizada de planeación del traba· 
jo, los administradores científicos vieron una verdadera revolución en las 
relaciones sociales. así como los medios de imponer un orden racional, a 
una sociedad desestabilizada por la industria. De la dura realidad de la 
tecnología de la producción derivaron tos postulados más conmocionan
tes: que la eficiencia social es el análogo de la eficiencia en las máquinas, 
y que el orden social ::ipropfado imit::i la organización interna de la ma
quinaria diseñada por expertos de acuerdo con un patrón de especializa
ción minucioso, con jerarquía rígida y un control absoluto. 

Ellos avalaban su teoría social con la presunción de que el orden social 
que proponlan era el suwoducto organizacional directo e inevitable del 
empleo de maquinaria". 

En la modernidad, la industria y la tecnología han creado una cultura universal, marcada 
por los beneficios de la producción masiva, como por la alienación, automatización. rutini
zación, despersonaliz::ición, monotonía, especialización excesiva y burocratización. Esta so
ciedad tecnológica, tiene como modelo hegemónico a la cultura norteamericana, materialis
ta, presionada por el tiempo. 

El industrialismo y la modernización han ocasionado una desarmonía, un desequilibrio 
ecológico y un proceso de deshumanización masiva. 

"El autor está plenamente convencido de que es obligado que éstos prin· 
cipios sean, más temprano o más tarde de uso general en, prácticamente 
todo el mundo civilizado, y que, cuanto más pronto ocurra ésto, tanto 
mejor será para la felicidad de todos".235 

Taylor afinna que aumentando la productividad de la empresa, se logra la felicidad. A la 
base se encuentra la identidad entre trabajo y felicidad. Fórmula protestante. El protestan· 
tismo se encuentra articulado al discurso administrativo del Taylorismo. 

"El objetivo principal de la administración ha de ser asegurar la máxima 
prosperidad para el patrón, junto con la máxima prosperidad para cada 
uno de los empleados".236 

Taylor imaginó que el interés del capitalismo coexiste con el interés del trabajador en una 
coexistencia padfica, en armonía preestablecida. La administración se dirige a la formación 
de cada hombre hasta llegar al estado de su máxima eficiencia. Es el método de adiestra
miento sistemático para que alcance su rn:is alto grado de eficiencia. 
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El pragmatismo en cuanto concibe la verdad de una teoría en función de sus consecucn· 
cias prácticas, busca el máximo de eficiencia y utilidad, por lo cual es el fundamento o arqui· 
lectura conceptual del taylorismo, sistema de administración cuyo objetivo central es la ma~ 
yor productividad, el mayor beneficio, la máxima utilidad. 

En la I.T.T. se elaboró una encuesta sobre las metas, valores y objetivos entre los trabaja
dores, según la psicología conductista. Se colocaron entre estos objetivos: 

1.Esperanza de una mejora o ascenso rápido. 

2. Salarios elevados. 

3. Menos horas de trabajo. 

4. Mejor medio ambiente. 

S. Pago a destajo. 

6. Acciones o bonificaciones. 

7. Pagos extras. 

8. Identificación consigo mismos. 

9. Rendimiento de pertenencias a la empresa. 

10.Realización en el trabajo. 

La mayorfa de los obreros prefirió salarios más altos, solamente algunos con más vigor, 
energía, vitalidad y ambición escogieron objetivos más altos como realización profesional o 
identificación consigo mismos. 

La política de salarios más altos es usada para conseguir del trabajador un máximo esfuer
zo y un aumento en la producción, de esta manera el conductismo es aplicado en el diseño 
de la política de estímulos para la productividad de la empresa. El taylorismo se combina 
con el conductismo en su instauración de políticas de estímulos y castigos para aumentar la 
productividad. 

"La mayor prosperidad no puede existir más que como resultado de la 
mayor productividad posible de los hombres y m~quinas del estableci
miento, es decir, cuando cada hombre y cada máquina están dando el 
rendimiento más grande posible".237 

lbld,p.20 

142 



El Taylorismo exige un hombre especial, maquinizado, autómata, un hombre igualado a 
Ja máquina en su productividad, en su rendimiento. La alta productividad requiere de una 
alta división del trabajo, en el que cada hombre se especializa en una clase de labores real .. 
mente pequeña, insignificante e intrascendente, fragmentada, robotizada. 

"Se trata sencillamente de un hombre más o menos del tipo del buey, 
tanto física como mentalmcntc".238 

El sujeto de la administración, el sujeto que constituye la administración, mediante un in· 
trincado sistema de reglas, leyes y fórmulas diseñadas por la 11ciencia11

, es la pureza bruta de 
trabajo. El hombre menos evolucionado posible de la escala darwinista. 

En la administración por iniciativa e incentivo, todo el trabajo físico, la planeación y orga .. 
nización del trabajo, caen en la iniciativa del trab::ij::idor. En la administración taylorista exis
ten reglas, leyes y fórmulas administrativas diseñadas por la ciencia. Toda la imaginación en 
el diseño y creatividad para innovar nuevas formas de trabajo, quedan bajo la organización y 
dirección de los administradores y gerentes de la compañía, los más aptos, los más desarro
llados trabajadores de cuello blanco. El trabajo sucio, mecánico y robotizado pasa a manos 
del hombre-máquina. 

En la "ciencia" taylorista aparece la m::inipulación pragmática al trabajador . 

.. Es usted un hombre de valer?. 

Si es usted un hombre de valer, mañana carga usted ese hierro en lingo
tes de aquel vagón. 

El hombre de valer hace lo que le dicen y no replica. 

ll..o ha entendido? Cuando esta persona le dice que camina, camina us
ted. Cuando le diga que se siente, se-sienta usted y no replique".239 

¿eufil es el sujeto que se constituye bajo el discurso taylorista? 

Un sujeto sujeto a todos los ordenamientos administrativos, un sujeto sujetado a la pro .. 
ducción sin voluntad ni control sobre todos y cada uno de sus movimientos. Un sujeto pro
ductivo, cuyo único objetivo es la productividad en abstracto. La productividad como un 
ideal de verdad, bondad y belleza. Es el hombre desublimizado de los tiempos modernos. El 
hombre que se cuenta, que se contabiliza en horas de trabajo abstracto, cuyos movimientos 
y espacios los diseña otro ser para aumentar la productividad de la empresa, el perfecciona
miento y estandarización de todos los instrumentos de trabajo, la producción y los seres hu
manos. 

%.11 lbid.p.119 
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El fordismo-taylorismo trajo como consecuencia la producción y el consumo masivo: 

Autos. casas, televisores, refrigeradores, computadoras y seres humanos como circuitos 
integrados, como líneas de producción en serie. 

"La mayor productividad del individuo es a lo que todo el país debe su 
productividad. Cada trabajador ha sido sistemáticamente adiestrado para 
que alcance su grado más alto de eficiencia".240 

El eficientismo y la productividad se constituyen en el modelo de verdad a seguir, en 
ideología nacional. 

Violar o violentar las reglas de Ja productividad o eficiencia es un delito, una mancha, 
traición a la patria, el símbolo del mal. "El haraganeo hecho adrede es casi delictivo",241 es 
llamado bajo rendimiento sistemático. 

Las universidades y la ciencia tienen como finalidad diseñar estos hombres-útiles a Ja so
ciedad. 

"En los departamentos de fisiología de nuestras universidades se están 
llevando a cabo experimentos periódicos para determinar lo que se cono
ce con el nombre de "coeficiente personal" de la persona puesta a prue
ba. El tiempo que transcurre desde el instante en que la letra queda a Ja 
vista hasta que el sujeto oprime el botón queda exactamente registrado, 
por medio de un delicado instrumento cicntífico11

•
242 

Noble describe como una red cada vez más amplia las instituciones del gobierno federal y 
las fundaciones privadas que sirvieron de cuña para introducir los principios de una educa
ción pragmática, las pruebas de calificación estandarizadas y cursos de formación profesio
nal en el terreno académico. La educación superior fue el medio de proporcionar personal 
preparado para las industrias de alta tecnología, corno la General Electric, Westing House e 
I.T.T. 

Las universidades norteamericanas introdujeron el taylorisrno en 1908 a la organización 
de la universidad, corno escuela - industria, como empresa eficiente. 

El profesor de la escuela de administración de empresas de Harvard, El!on Mayo y sus 
colaboradores descubrieron que entre los trabajadores existía una complicada red de rela
ciones sociales a través de la cual se regulaba Ja producción, los obreros actuaban colectiva
mente para oponerse a las normas y exigencias de Ja dirección en el lugar de trabajo. 

lbld,p.124 
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"la escuela que abordaba la adnúnistración de empresas desde el punto 
de vista de la psicología de los trabajadores con su insistencia en la moral 
y la motivación de los obreros,ganó aceptación en empresas clave tales 
como General Motors, General Electric y Dupont. Fue una derivación 
directa de la psicología conductista con la concepción manipuladora de 
las personas que le es propia y se adaptaba muy bien a la nueva forma de 
ingeniería humana, así como la publicidad de masas y la propaganda co· 
mercial norteamericana".243 

La idea era que sí se podía lograr la cooperación voluntaria de la fuerza de trabajo, a lar· 
go plazo se obtendría una mayor productividad y en consecuencia salarios reales y benefi· 
cios más altos. 

La crítica al taylorismo consiste en sostener una tecnoestructura deshumanizadora en la 
que se eliminan los sentimientos y los elementos "no lógicos'', para incrementar las ganan
cias del capital, pretendiendo humanizar la industria incorporando teorías conductistas de la 
motivación, el éxito y la satisfacción personal, en el sistema competitivo de mercado. 

La ciencia y la tecnología refuerzan la estructura de poder de la tecnoestructura cuyo ob· 
jetivo único es el criterio del beneficio donde el poder de mando no reside en ningun indivi
duo, sino en la tecnoestructura como conjunto de científicos, ingenieros y técnicos, especia
listas en ventas publicidad y marketing, expertos en relaciones públicas, abogados y coordi
nadores, gerentes y ejecutivos que son quienes realmente ejercen el mando en la sociedad 
anónima. 

El movimiento fordista·taylorista fue brutalmente criticado por los obreros de las cadenas 
de montaje que lo denunciaron como una tortura deshum::mizadora para aumentar los rit
mos haciéndolos trabajar más por el mismo salario que los reducía a Ja categoría de tuercas, 
dentro ·de una maquinaria impersonal y un poder anónimo, basado en la tecnoestructura. 

El sistema "científico" administrativo, resuelve este conflicto de la manera más sencilla 
posible, mediante el pago a c::idn operario di! una generosa bonificación diaria por trabajar 
aprisa y por hacer lo que se dice que haga. 

El costo de la scrialización de la energía del trabajador se expresa en un aumento cuanti
tativo salarial, relativo. 

La política de aumentos salariales por trabajo a destajo, aceleró la producción, desempleó 
a los trabajadores, abarató el producto e intensificó el consumo, generando el circuito cerra
do producción-consumo, el régimen de la concentración industrial y del monopolio, para 
evitar la caída tendencia! de la tasa de ganancia. 

Du Doff, Richard, Con In. t. ntulnilldad dir t. l.knka irn t. l.ttnoloifli capll.albla ira IUUl pcnPft(Jq hlal6fka. (1880-1930) 
Mon1hly Revicw, Ncw York. r1ul Swttzyy llafl)l' Ma¡doff, 79.9 V.2 
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La amenaza del dominio tec
nológico, la furia desesperada de 
la técnica desencadenada y de la 
organización abstracta del hom
bre norma/ 

Heidegger. 
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"El super yo se presenta actual· 
mente bajo la forma de imperati· 
vo de celebridad, de "é.xito'~ que 
de no realizar.se, desencadena una 
critica implacable contra el yo. La 
sociedad hedanista, en este sentí· 
do sólo engendra a nivel superfi· 
ciaJ la tolerancia y la indulgencia, 
puesto que, en realidad, jamas la 
ansiedad, la incertidumbre y la 
frustración alcanzaron niveles tan 
agudos" 

Merr:eda Garzón. 



V. CRmCA AL AMERJCANISMO, FORDISMO Y TAYLORISMO. 

5.1 Critica desde Sigmund Freud. 

El americanismo, fordismo y taylorismo ratifican la proposición de Sigmund Freud de que 
"la civilización está basada en la subyugación permanente de los instintos humanos" .244 

la hipótesis de Sigmund Freud radica en sostener que la cultura obtiene una gran parte 
de la energ!a que necesita sustrayéndola de la sexualidad. 

Los instintos del individuo son controlados mediante la utilización social de su poder de 
trabajo. El tiene que trabajar para poder vivir, y su trabajo exige no sólo ocho, diez, doce ho
ras diarias de su tiempo y, por tanto, una correspondiente diversificación de su energfa, sino 
que también exige durante éstas horas y las restantes una conducta de acuerdo con los mo
delos y la moral del imperio tecnológico. 

En el orden moral y productivo asegura la posesión de bienes y servicios, asegura el mun
do del consumo erotizado, romantizado donde se cumplen los sueños y los ensuefios, en un 
sistema de controles unificados e intensificados, que permiten un perfecto entrenamiento, 
en eficiencia, tenacidad, belleza, personalidad y suetios eróticos, televisivos o en video·ga· 
me, y una consecuente deseratizació:i de la vida cotidiana. 

Las comodidades en la vida cotidiana, el disfrute en el consumo tienen su costo en el con· 
trol total sobre la vida en el proceso de deshumanización de la actual cultura de masas, suje
to a los mismos procesos de mecanización, automatización, y estandarización derivados de 
la organización administrativa del trabajo y la vida cotidiana. 

"La crisis ética del presente es más que una quiebra o un derrumbe de to
dos los valores, los ideales, y las normas morales de la tradición occidental, es 
el agravamiento extremo y progresivo de la destructividad, de la violencia, del 
odio, del estado de guerra generalizado que penetra en las personas y en las 
naciones, totalizando la existencia, se manifiesta en ese vado moral, ese hue
cor ese estado de suspenso, de oscuridad y confusión, de indiferencia y des
cualificación que genera precisamente la ruptura en la continuidad de la vida 
y la ubicua amenaza de muerte en las que consiste la "crisis"245

• 

Siendo el psicoanálisis freudiano una interpretación de la cultura, representa una crítica 
radical a los valores de la cultura de la modernidad y una propuesta alternativa a la cultura 
dominante. 

La cr(tica a la modernidad se dirige hacia la folta de sentido, orientación, direccionalidad 
de la existencia y al vac!o moral de la sociedad industrial contemporánea. 

·~ ,. 
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5.2 Critica desde Gramsci. 

La crítica de Gramsci al taylorismo radica en señalar la degradación ps!quica y flsica del 
trabajador, convertido en máquina robot, habiéndosele eliminado la iniciativa, la inteligen
cia, la fantasfa y la creatividad de la mass media, quedando el consumo de estas meta-nece
sidades reservadas para la élite gerencial. 

"El adiestramiento y formación de cada individuo del establecimiento, de 
manera que pueda hacer a su ritmo más rápido y con la máxima eficiencia, la 
clase más elevada de trabajo para la que su capacidad lo haga apropiado". 

"Taylor expresa, en efecto, con un cinismo brutal, el fin de la sociedad ame
ricana: desarrollar al grado m:lximo en el trabajador las actitudes maquinales 
y automáticas, destruir el viejo nexo psico-físico del trabajo profesional califi
cado que exigfa una cierta participación activa de la inteligencia, de la fanta
sfa, de la iniciativa del trabajador y reducir las operaciones productivas a su 
sólo aspecto físico y maquinal".246 

La ideología nacional norteamericana, el americanismo, toma como máximo valor la efi
ciencia, la velocidad en la producción, el máximo beneficio, la m:lxima utilidad posible, cada 
hombre en su individualismo posesivo está obligado a dar su máximo esfuerzo para conse
guir más consumo, status y reconocimiento. 

"La historia de la industria fue siempre (y lo es hoy de una manera más 
acentuada y rigurosa una continua lucha contra el elemento "animalidad" del 
hombre, un proceso ininterrumpido, frecuentemente doloroso y sangriento de 
sojuzgamiento de los instintos naturales, es decir, animales) a reglas siempre 
nuevas cada vez más complejas y rfgidas y a hábitos de orden, exactitud y pre
cisión que tornen posibles las formas siempre más complejas de vida colectiva 
que son la consecuencia necesaria del desarrollo del industrialismo. 11247 

Gramsci critica el sometimiento y regulación de los instintos y su derivación en un sistema 
de hábitos de orden, precisión y exactitud generados por la racionalidad tecnológica. 

La crítica a la reglamentación de los instintos, el proceso de adaptación psicofisica a de· 
terminadas condiciones de trabajo, habitación, costumbres, es la crítica a la cultura nortea
mericana en general y a su expansionismo territorial por el planeta. 

La critica de Lenin al taylorismo consiste en advertirlo como un método cient!fico para 
estrujar más y mejor el sudor del obrero. La verdad es que este método se aplicó en la 
Unión Soviética con un nuevo nombre: .. Stajanovismo''. Stajanov era el nombre del mejor 
trabajador que tomaran como modelo para elevar la productividad soviética. 

: g~~· Anlonlo. Op. 01. p. J02 
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Ambas potencias Estados Unidas y Unión Soviética han consagrado sus fuerzas y la de los 
pnfses periféricos en el productivismo y en el armamentismo, sacrificando a su población 
durante esta centuria. 

5.3 Crftica desde Herbert Marcuse. 

La crítica de Hcrbert Marcuse a la sociedad norteamericana, radica en señalar su carácter 
represiVo. 

La racionalidad tecnológica es la ideología del período capitalista tardío. Entendemos por 
ideologf~ un sistema de representaciones mentales, que legitima el funcionamiento de una 
organización social establecida, se trata de una concepción general de una organización so· 
cial que integra el funcionamiento legal del sistema, que se presenta y representa bajo el 
formalismo matemático y las prácticas soci::iles cientificistas. 

La racionalidad tecnológica es el fundamento de legitimación de las fuerzas productivas, 
que aparecen no como explotación, sino como progreso técnico. 

El incremento de la productividad por el dominio de la naturaleza trae como consecuen· 
cia, una vida más confortable. La racionalidad tecnológica oculta la represión y la domina
ción aparece suavizada, mullida, racional, justificable. 

Hoy la dominación se perpetúa y amplia no sólo par medio de la tecnolo
gfa, sino como tecnología y ésta proporciona la gran legitimación de su poder 
político expansivo que engulle todos los ámbitos de la cultura.248 

En este universo, la tecnología proporciona la gran racionalización de la falta de libertad 
del hombre y demuestra la imposibilidad técnica de la realización de la autononúa, de la ca
pacidad de decisión sobre la propia vida. 

Pues esta ausencia de libertad, no aparece ni como irracional, ni como polltica, sino más 
bien como sometimiento a un aparato técnico, que hnce más cómoda la vida y eleva la pro· 
ductividad del trabajo. 

La racionalidad tecnológica, en lugor de eliminarla, respalda, de ese modo la legalidad 
del dominio y el horizonte instrumentalista de la razón1 se abre a una sociedad totalitaria, de 
base racional. El poder tecnológico aparece como un poder sobrehumano, transnacional, 
con un poder mayor de las naciones con una legalidad transnacional, como una fuerza de le· 
gitimación racional y simbólica. 

El Neofordismo es una nueva organización para la acumulación intensiva de capital, con· 
trolada por la racionalidad tecnológica. El dominio político, se encuentra velado, oculto co
mo dominio técnico. El taylorismo, fordismo y neofordismo, constituyen el LOGOS en el 

MarcUU:,llerbcr1, Op.01.pp. lTiy 178 
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capitalismo norteamericano, el ORDEN en cuanto racionalidad tecnológica, que estructu
ran la acción social y constituye simultáneamente el ETIIOS, el sistema de hábitos axiológi· 
camente fundados para la creación de valor. 

Modelos conceptuales que estructuran la acción social, cuyo objetivo es el máximo de utl· 
lidad, el crecimlcnto regular y sostenido de la tasa de ganancia. En los sistemas de racionali· 
dad tecnol6gicos1 no hay acción sin racionalidad, dentro de la organización intensiva de tra· 
bajo. La ciencia y la técnica, instrumentos de dominación y legitimización, aparecen como 
dominio sobre la naturaleza y sobre los hombres. 

Marcuse propone una actitud alternativa ante la naturaleza propone un carii\oso cuidado, 
un amoroso cuidado, sobre la naturaleza y sobre los hombres. La cultura occidental, cuyo 
modelo hegemónico es la racionalidad tecnológica, supone un dominio sobre la naturaleza. 

Si Marcuse propone un cariñoso cuidado, Habermas propone la acción comunicativa con 
la naturaleza, Con los animales, las plantas, las personas y consigo mismo. 

La filosoffa Oriental nos enseña una actitud diferente. La actitud amorosa frente a la na
turaleza. La actitud de integración y armonía en la búsqueda del equilibrio e identidad con 
la naturaleza. El industrialismo y la modernización han ocasionado una desarmonía, un de
sequilibrio ecológico y un proceso de deshumanización masiva. 

Su contraparte, es una tendencia hacfo un pasado romantizado pre-industrial, o la bús .. 
queda de culturas alternativas que van desde el movimiento hippie, prácticas de naturismo, 
hasta la búsqueda, reflexión y defensa de la democracia, en sus formas cotidianas de libera
ción sexual, liberación femenina y movimientos ecologistas. 

5.4 Critica desde Heidegger. 

Heidegger critica al automatismo y la mecanización derivada de la sociedad tecnológica y 
propone una reapropiación, una revalorización de la existencia, en el modo de la autentici
dad. Rebelión contra la sociedad !imitadora al hogar-metro-trabajo-sueño, rebelión que ex
perimentan todas las sociedades. 

El dominio de lo anónimo, el dominio de lo UNO, el dominio de la MASS MEDIA, que 
conduce a precipitarse en el conformismo o en el escepticismo, precipitarse en la nada. sig
nifica elegir la dictadura de la nada. El nihilismo es un proceso de deconstrucción devalo
res. 

Ante ésto la propuesta Heideggeriana es la búsqueda de un nuevo sentido y principio de 
valoración de la vida. 

La modernidad, con su avance científico-técnico se caracteriza en mercantilizar, deses
tructurar las mentalidades colectivas, refuncionalizándolas en beneficio de los fines de la 
acumulación. Es en este proceso, cuando la pregunta por el sentido de la vida y la búsqueda 
de autenticidad, alcanza su tensión extrema. 
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La crítica de Heidegger al americanismo a la racionalidad tecnológica radica en que la so
ciedad de masas ha caido en el Olvido del Ser.249 

La caida en el Olvido del Ser, del "ser ahf" de la modernidad, es estar perdido en la publi
cidad de lo UNO, gobernado por las habladurías, en la avidez de novedades y la ambigüe
dad, es decir, el estado de inautenticidad e impropiedad. La impropiedad es un "ser en el 
mundoº plenamente poscido por el mundo. 

"Cómo encontrar un sentido temporal en la pálida indiferencia afectiva, 
que reina en la "gris vida cotidiana"? Y qué pasa con la temporalidad de emo
ciones y pasiones como la esperanza, la alegría, el entusiasmo, y la serenidad ... 
el hastfo, la tristeza, la melancolía y la desesperación".25º 

La cotidianidad del hombre moderno contemporáneo, en una cultura altamente desarro· 
liada y diferenciada, absorbe al hombre en su 11andar por el mundo" con los entes intramu
danos, en un plexo referencial de útiles, que usa, utiliza y manipula y es usado, utilizado y 
manipulado por el plexo referencial de útiles. 

Heidegger advierte esta estructura utilitaria como una de las estructuras del "ser ahf', sin 
embargo, critica que esta estructura coloca al "ser ahí" en un estado de impropiedad e inau
tenticidad. 

uun útil no 11esº rigurosamente tomado nunca. Al ser del útiJ es inherente siempre un to
do de útiles en que puede ser el útil que es. Un útil es esencialmente "algo para" ... Los di
versos modos del "para" como el servir "para", el ser adecuado "para", el poder emplear 
"para", el poderse manejar "para" originan una totalidad de útiles, o plexo referencial de 
útiles" 

El plexo referencial de útiles es una totalidad de útiles siempre ºa mano", en el "ver en 
tomo", en el absorberse en el mundo. El hombre en la modernidad, se encuentra inmerso 
en el mundo, en la vorágine, donde "todo lo sólido se <lt!svant!ce". 

"Esta atmósfera de agitación y turbulencia, vértigo y embriaguez psíquicos, 
extensión de las posibilidades de la experiencia, y destrucción de las barreras 
morales y los vínculos personales, expansión y desarreglo de la personalidad, 
fantasmas en las calles y en el alma es la atmósfera en la que nace la sensibili
dad moderna". 251 

: m~~~~{j Man In, El Ser 1 rl Tlrrnpo, Mc!.dco, F.C.E. p. 11 
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Un plexo referencial de objetos es aquel que conforma mis movimientos y mi modo de 
existencia. El "ser ahr' se ºencuentra a sr mismo"' en lo que hace. usa, espera, evita, en to "a 
la mano" de que se cura y se procura en el mundo circundante. 

El yo es un aqu~ el tú es un ah~ él es un alll, es la espacialidad emocional, afecti'l:l, existenciaria. 
Yo vivo al lado tuyo. Tu vives al lado mfo implica una dimensión existenciaria diferente: Al lado 
mfoviven los del 535, en cuya dimensión existenciaria cuento al otro, pero no cuento con el otro. 

Vivimos inmersos en el ascetismo productivista. La fübrica es un espacio robotizado, me
canizado. La casa, lo familiar que no sorprende, el lugar de reproducción de la fuerza de tra
bajo. Todo el poderoso cosmos del orden económico moderno es como una jaula de hierro, 
cajas metálicas encristaladas. Sociedad del futuro. 

Todo lo que nos rodea condiciona nuestra forma de vivir, nuestro plexo referencial de íiti
les maneja nuestras vidas, las manipula y acondiciona a las necesidades de otros grupos so
ciales. Los hombres adquieren la forma de su cotidiancidad, son lo que hace~ "la función 
hace al órgano".252 

El hombre masa, el hombre desdibujado inmerso en la cotidianidad, bebe coca-cola, co
me baburguesas, va al base-ball y se funde en la masa. Es el hombre urbano, de la moderni
dad. 

La urbe cansa, abstrae, desteta, rompe vínculos amorosos, rompe la significatividad, pone 
en crisis a la pareja, la familia, la iglesia y el Estado. 

En las escuelas primarias entran niños de todos los países del mundo, con diferencias ét
nicas culturales: al salir todos son niños standard. El proceso de aculturación occidental los 
hace niños que siguen modelos, patrones culturales: "Flans", "Timbirichen, "'Beatniks'•, 
ºHippies", "Punks". El "uno" es un existenciario simplemente. 

El plexo referencial es un sistema objetual diseñado bajo un concienzudo análisis tayloris
ta; de espacios y movimientos. El mínimo de espacios para realizar el mínimo de movimien
tos para realizar alguna tarea o la vida misma, en función del ingreso se determina el espa
cio vital, este a su vez determina la clase social. el estrato de clase, la jerarquía y el rol social. 

Las relaciones humanas se dan en el anonimato. la indiferencia y la extrañeza. 

"Estos modos indiferentes del "ser uno con otro" es un puro "ser ante los ojos" en el mo
do de la indiferencia. y "el no importarle nada uno a otro", de entes que son '1uno con 
otro".253 

:tSZ EnJCls, Federico, El P•1MI dd T~o •ni. Traru.fomw:16P del M11DoS •D IJ11aihn, MOK\Í, EdiL Prosruo, 1966, p. 3l 
:tSJ lle1degger, Martin, Op. Ci1. p. 137 

153 



"El ser uno para otro" "uno contra otro" "uno sin otro'' "el pasar de largo unos junto a 
otro", son modos posibles del "procurar por" y justo los modos últimamente nombrados, de 
la deficiencia y la indiferencia caracterizan el "ser uno con otro", cotidiano y del término 
medio". 

En Ja cotidianidad el hombre moderno vive en el estado de inautenticidad en la que ha 
entregado todo su ser al mundo, vive inmerso en el mundo, en el afán de novedades, en las 
habladurías y Ja ambigüedad, utilizando al otro, y siendo utilizado por el otro, en esta red y 
sistema utilitario de la acción social. 

"el quien del ser ahí es el nadie, al que se ha entregado en cada caso ya todo 11ser ahí" en 
el ser "uno entre otros"254 

El individuo se enfrenta al mundo solo, angustiado, fragmentado, atomizado, en el aburri
miento, en la vacuidad e intracedencia de la existencia, tal como se expresa en la pintura 
fauvist~ cubista, de Juan Gris, Picasso, a en la escultura de Giacammetti, o en la arquitectu
ra constructivista o en el arte utilitarista del Bauhauss. Funcionalismo arquitectónico, técni
cas modernas para los nuevos tipos de construcción. Esfuerzo de expansión con el mínimo 
derrroche de energía. Funcionalidad, simplicidad y racionalidad. En fin, ei hombre es una 
naturaleza muerta, geometrizada. El ser ahí es un ente que en cada caso soy yo mismo. 

El "ser ah!" es alguien que se pregunta por el sentido de Ja totalidad, sobre todo en épo
cas de crisis. La preocupación por la totalidad es el saber porque se está aquí, existiendo. 
lQuién soy?. la quien pertenezco? lCualcs son mis objetivos en la vida? lCuales son mis fi
nalidades? 

Heidegger critica al Imperio de lo "Uno" lo impersonal, el gobierno de Ja masa anónima, 
el dominio de la mass media, que domina la vida cotidiana, impone los gustos, las preferen
cias, los sueños, las ilusiones, los estilos de vida, y los sistemas de pensamientos. 

"Todos son el otro y ninguno él mismo". "En este no sorprender, antes bien resulta ina
presable, es donde despliega el "uno" su verdadera dictadura".215 

Disfrutamos y gozamos como se goza: leemos, vemos y juzgamos de litera
tura y arte como se ve y se juzga; incluso nos apartamos del "montón", como 
se apartan de él, encontramos sublevante, lo que se encuentra sublevante. El 
Uno que no es nadie determinado y que son todos, prescribe la forma de ser 
de la cotidianidad.256 

En la sociedad de masas la publicidad, lo Uno, lo impersonal, lo indiferenciado gobierna 
en el anonimato. El sentido de sf mismo y de la ·historia del hombre moderno "se convierte 

U4 lbld. p. 137 
tu Jbid.p.144 
256 lbid.p.577 
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realmente en un instinto para todo, un gusto para probarlo todo". 11Nosotros mismos somos 
una especie de caos".257 

El "ser ah(" busca la respuesta a la pregunta acerca del sentido del ser en general. 

La búsqueda del conocimiento de sí mismo que se dirige a la plenitud de si 
mismo, en un estado de resuelto un proyectarse silencioso, entregado a la res
ponsabilidad de sí mismo, presto a la angustia y al ser ante la muerte.25!! 

El hombre es un ser ante la muerte, que busca su trascendencia, algo más allá de s( mis
mo. Una mirada al infinito. 

"La angustia, como posibilidad del ser del "ser ahf' y a una con el "ser ah(" 
mismo abierto en ella, da la base fenoménica para apresar en forma explicita, 
la totalidad original del ser del ser ahf".259 

Si bien la critica de Heidegger es una crítica a la modernidad en general mas que una crí
tica espedfica al amcricanismo, este último como modelo clásico de la modernidad es sus
ceptible a la crítica Heideggeriana. 

La pregunta por el sentido de la totalidad de la existencia cuestiona la existencia automatizada 
rutinaria y sin sentido, ta radicaliza y busca su trascendencia en la inm::mencia. La traScendencia 
ante la muerte es su principal problema y preocupación "Es la angustia lo que provoca la necesi
dad de trascender la muerte", como algo subjetivo y propio del ser humano. La angustia exist
encial conduce a un extremismo irracionalista. La angustia es ante la nada. no es esto o lo otro, 
sino ta estucturJ total de ser en el mundo. De r~ntc, el mundo deja de ser sentido para el hom
bre y ese sin sentido se transforma en angustia" 

La angustia es el momento del análisis y la reflexión del sentido del mundo y de la vida, es 
la condición de posibilidad de formular un ideal, un proyecto, es una busca de remodelación 
existencial y una tendencia hacia el perfeccionamiento moral y espiritual. Es necesario ele· 
gir una posibilidad, un camino, un modo de ser, la angustia nos conduce a la elección, a la li· 
bertad, a la construcción de un proyecto. 

La propuesta Heideggeriana es la búsqueda de armonía, autenticidad, sentido y trascen
dencia en el mundo de la inmanencia, mundo de la modernidad, mundo del americanismo, 
fordismo y taylorismo. 

2'T Jbld.p.137 
1JI lbid.p.ll 
2't lbid. p. 202 
uo lbid.p.303 
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VI CONCLUSIONES 

En la modernidad del supuesto de la tecnología moderna y el industrialismo altamente 
desarrollado han creado una especie de cultura universal, marcada tanto por los beneficios 
de la producción masiv~ como por la carga de alienación, especialización excesiva y buro
cratización. La cultura y el sistema norteamericano aspiran a la hegemonía, en una estructu
ra multipolar del Universo, exportan e imponen su paradigma cultural en todas sus áreas de 
influencia y demandan la integración de América Latina a su modelo. 

Mi interés principal hu sido investigar las teorías, estructuras conceptuales y estrategias 
de poder más importantes en la cultura norteamericana, mostrar sus principios, y sus inte
rrelaciones, analizar su direccionalidad interna, su intcncionalidad y sentido. 

La formación ideológica norteamericana es una combinación, interrelación y coexistencia 
de subsistemas de pensamiento originados en diferentes momentos del desarrollo histórico, 
donde cumplen una función tic dominación y articulación interna, imponiendo a las demás 
culturas sus valores, creencias y esquemas de acción, sus propias reglas de funcionamiento.· 

La cultura norteamericana es una totalidad estructurada cuyas estructuras conceptuales 
funcionan como estrategias de poder. 

La tesis de este trabajo, es plantear a la filosofía del pragmatismo como fundamento del 
americanismo y sus estructuras conceptuales : fordismo y taylorismo. 

El esp!ritu del pragmatismo se encontraba en el anglosajón aún antes de que fuese formu
lado filosóficamente por el Club Metafísico de Harvard. S!ntesis y fundamentos de una cul
tura. El mérito de Charles S. Peirce, William James y John Dewey fue haberlos expresado 
de una manera sistemática. 

La filosofía pragmdtica ofrece coherencia y sistematicidad a la concepción del mundo o 
weltanschauung norteamericana. 

"El objetivo principal de la filosofía es traducirse en movimiento cultural, 
creencia, conservar la unidad ideológica de todo el bloque social cimentado y 
unificado por esta ideología"261 

El pragmatismo es un elemento vital de la concepción del mundo norteamericano que in
fluencia al americanismo como bloque histórico y el fordismo taylorismo como formas orga
nizadas de la sociedad civil. 

"Cada grupo social, al nacer en el terreno orignario de la producción eco
nómica se crea conjunta y orgánicamente uno o más, rangos de intelectuales 

Onimsd, El M•~Jlalbmo 111s16rko 7 t. Fll°"°rt. ~ lkHdrUo Crou, Ducnm Aires, Ed. Nueva Vi5ión, 1912 p. 18 
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que le dan homogeneidad y conciencia de la propia función no solo en el cam
po económico sino también en el social y en el poUtico:•262 

El pragmatismo surge en un momento de expasionismo norteamericano: 

En lo económico, encontrarnos el fenómeno de la concentración de capitales, la monopo
lización u oligopolización, denominada corporativismo o revolución corporativa; en lo poll
tico, la centralización favorece los privilegios empresariales, se abandonan las demandas de 
la democracia jacksoniana. 

La filosofía del pragmatismo proporciona la unidad org~nica del bloque histórico nortea
mericano debido a que delinea los fundamentos de la dirección intelectual que impregnan 
la cotidianeidad. 

El imperialismo norteamericano presentó una crisis orgánica tal que tuvo que reformular 
su bloque histórico, mediante la revolución pasiva del keynesianismo. John Dewey participa 
activamente en la lucha por la democracia para construir una mejor sociedad. 

"El pragmatismo ha sido un movimiento filosófico omnipresente, ecléctico 
tanto en la historia del pensamiento norteamericano como en la cultura del 
melting pot" .263 

La mentalidad pragmática es entendida en el contexto de la cultura y la experiencia nor .. 
teamericana. Según Henry S. Commager," la filosofía de William James es expresiva del ca
rácter norteamericano. James interpetó la vida americana en sus aspectos generales. La vida 
cotidiana es pragmática. El movimientgj>ragm:1tico es un reflejo de nortearnérica y nortea
mérica es un reflejo del pragmatismo". 

El pragmatismo es una concepción filosófica que implica una renovación del empirismo y 
el utilitarismo del siglo XX. "Es un método de análisis del significado de las proposiciones a 
partir de sus .,consecuencias prácticas, trata de interpretar cada noción trazando sus respecti
vos efectos".2li5 

Funciona como la teoría del conocimiento en el sentido que propone que la verdad y el 
significado de un concepto o de una teoría, se encuentra en relación con sus consecuencias 
prácticas. Asimismo, actua en el sistema de creencias, como una vaJoración de la experien
cia y la utilidad como criterios de verdad y bondad. 
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El pragmatismo es una teoría de la naturaleza de las ideas y de la verdad, un tempera
mento de la mente y una actitud, en la cual las ideas son verdaderas si nos conducen a con
secuencias, hechos u objetivos que nos proponemos. 

El instrumentalismo pretende construir lógicamente juicios e inferencias en función de la 
determinación experimental de las futuras consecuencias. El imperativo pragmático es refe
rir todo conocimiento a sus consecuencias, para su significado y prueba definitiva. Buenas 
ideas son aquellas que siiven como programas tentativos para transformar la realidad. 

En la educación pragmática las ideas deben relacionarse con sus consecuencias prácticas y 
responder a problemas sociales. La práctica educativa es una ingeniería social donde se 
construye y se constituye al hombre, en busca del máximo beneficio. La educación instru
mentalista analiza las finalidades, resultados, consecuencias, en función del máximo benefi
cio en la acción. John Dcwey plantea la educación como un proceso de mejoramiento de la 
sociedad en su conjunto. 

La propuesta deweyana radica en concebir las teorías como gulas, instrumentos de la ac
ción que dirigen y organizan la experiencia en función de objetivos. Una idea es verdadera si 
deriva acciones para ordenarla, efectos, consecuencias, en el sentido deseado. 

La educación es la adquisición de habilidades y destrezas para la autosubsistencia. Su pro
puesta es la educación integral, el equilibrio entre el desarrollo físico, moral e intelectual. 
La educación para la vida práctica significa que la teoría debe estar orientada a resolver pro
blemas de la vida cotidiana y responder a necesidades sociales. Las experiencias de aprendi
zaje deben ser significativas y no un cúmulo de datos en un sujeto pasivo. Su ideal educativo 
implicaba el respeto a la diferencia individual y el dcsenvovimiento de las mejores capacida
des individuales para luchar por una sociedad mejor. 

John Dewey, plantea la educación como un proceso de mejoramiento de la sociedad en su 
conjunto, donde todos y cada uno de los individuos desenvuelven, desarrollan sus mejores 
capacidades, su sensiblidad e imeligencia, su imaginación y capacidad creador~ en la expe· 
riencia, en la práctica, en la resolución <le problemas sociales. La democracia debe permitir 
el libre juego de las individualidades en la construcción <le un mundo mejor. 

El papel de la filosofía de la educación es la construcción, ordenación, reordenación, de la 
experiencia a través de la acción. 

El americanisrno es una síntesis <le culturas en donde la anglosajona funciona como cultu
ra dominante y las otras como subalternas. La cultura posee una Weltanshauung, un cierto 
modo de vestir, comer, hablar, saludar, caminar, vivir y pensar, una concepción del mundo 
definida en la sociedad, sobre la cual se fundan las preferencias, los gustos, la moral, las cos
tumbres y los principios religiosos de los hombres. 

Innumerables razas conforman el americanismo, sin embargo, la cultura es organizada 
desde el modelo ideal de la cultura anglosajona: el idioma, el estilo de vida, el estilo de casa, 
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el arraigado sentido de propiedad privada, la organización del trabajo, la religión, la concep
ción filosófica del empirismo, el liberalismo, el utilitarismo y el pragmatismo. 

El modelo de casa, el modelo de automóvil, el modelo de cocina, el estilo de vida, se or
denan y organizan bajo las estructuras dominantes del melting pot: la religiosidad protestan
te, la filosoffa pragmática, el sistema administrativo de trabajo: fordista-taylorista-conductis
ta. 

El fenómeno del americanismo. fenómeno de la sociedad moderna, deviene de la necesi
dad de llegar a una economía intensiva, planificada y a la generación de un nuevo tipo de 
trabajador sujeto a la industria fordista taylorista, para evitar la tendencia a la baja de la tasa 
de ganancia y las crisis periódicas del capitalismo. 

Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo, con una economía en expan
sión que aspira a la hegemonía en el sistema económico mundial, y paradójicamente se ha 
convertido en la nación más endeudada del mundo. 

El American Way of Lifc es un sistema de valores, actitudes, costumbres y hábitos de total 
sometimiento a la producción, dirigida hacia el pleno disfrute en el consumo. Todo movi
miento es ordenado y controlado en función de la utilidad. Toda verdad y valor derivan de 
la experiencia. 

El pragmatismo considera que el significado de un concepto, teoría o concepción radica 
en su uso, en la acción. Una idea es un plan de acción, es buena y verdadera si trabaja en 
nuestra ventaja y falsa si no funciona en relación a la utilidad. La verdad depende de las con
secuencias prácticas que se derivan de la teorfa. Una idea es verdadera en la medida que 
creerla es beneficiosa para el American Way of Ufe. 

En la mentalidad norteamericana aparece la verdad en función de la utilidad. Los valores 
de verdad, bondad y belleza giran en torno a la utilidad, mfu<imo beneficio para el mayor nú
mero. 

La producción y la vida cotidiana son organizados bajo las reglas del juego del fordismo
taylorismo, bajo la arquitectua conceptual del liberalismo clásico y el pragmatismo. 

El liberalismo es una de las estructuras conceptuales más importantes del americanismo 
cuyos principios generales son el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada, supo
ne que todo individuo busca, tiende al mfu<imo placer y utilidad. 

El liberalismo como individualismo posesivo ha penetrado hasta la última célula del ser 
norteamericano que busca su rná.xima libertad, su máxima satisfacción individual, máxima li
bertad de pensamiento, mfu<ima libertad de empresa, mfu<ima libertad de compra-venta de 
fuerza de trabajo, máxima libertad de consumo y máxima libertad sexual. La búsqueda de li
bertad es la búsqueda de la máxima satisfacción de la mfu<ima utilidad individual. Exltodina
mia. 
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La lógica del sistema determina que la verdad es la utilidad y Ja falsedad es lo no útil, lo 
que no genera utilidad. Esta es Ja verdadera filosoffa de la vida cotidiana del American Way 
of Life. 

El sistema tecnológico busca la máxima eficiencia, el mínimo de movimientos para hacer 
la operación, el máximo control sobre todos y cada uno de los movimientos del operario, en 
función de la utilidad y la acumulación de capital. 

El pragmatismo funciona como la lógica del capitalismo, que articula las actividades y 
representaciones del hombre contemporáneo en la sociedad norteamericana, integrándola, 
dándole coherencia, significación y sentido. Pragmatismo y liberalismo funcionan así como 
estructuras conceptuales a la base del bloque histórico norteamericano. 

El americanismo, fordismo y taylorismo tienen como axiomas básicos la búsqueda de la 
m:lxlma eficiencia, la búsqueda de la máxima utilidad. El pragmatismo constituye el núcleo 
conceptual, la articulación interna, el axioma, la estructura conceptual y el fundamento filo· 
sófico del americanismo, fordismo y taylorismo. El pragmatismo organiza, sustenta, abstrae, 
teoriza sobre una nueva concepción del conocimiento, la moral y la religión, da unidad con
ceptual, coherencia, organización y sentido al complejo cultural que crea y fortalece. 

En el American of Life, se organiza un nuevo sistema de creencias en el que se identifican 
verdad y utilidad, bondad y utilidad, belleza y utilidad, axiomas de la vida cotidiana nortea
mericana. 

El mundo de la eficiencia y la productividad ha generado el fenómeno de la estandariza
ción en el consumo masivo, en un sistema de intercambio de ia vida por objetos-mercancías. 
Hedonismo consumista. 

La acumulación intensiva de trabajo se logra a partir de desarrollar, en el más alto grado, 
las actitudes maquinales y automáticas. Precisión, estandarización, automatismo, aumento 
de la productividad, sometimiento a la lógica utilitarista y pragmfüica. 

Los productores norteamericanos están ávidos de contratar mano de obra barata y los 
consumidores norteamericanos desean bienes y servicios cada vez menos caros, la lógica del 
capital es adquirir el m6.ximo de beneficios y el mínimo de riesgo. 

El pragmatismo norteamericano está presente en toda la estructura administrativa que 
busca la racionalidad tecnológica. El fordismo y el taylorismo son las tendencias contempo
ráneas que integran la innovación tecnológica, sus estrategias conceptuales para la organiza
ción cientlfica del trabajo y la cxtración de plusvalía actúan como ejercicios de poder cons
tantes, continuos, íntimos e invisibles, penetrados fuertemente por la moralidad de la efi
ciencia y una ética protestante hacia el trabajo. 

La fabrica, la casa, el auto, la ciudad actúan como plexos referenciales de útiles estructu
rados y estructurantes que conforman todos los movimientos de la vida cotidana que consti-
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tuyen y construyen las actitudes y valores de la modernidad en su velocidad, competitividad, 
agresividad e individualismo posesivo. 

En el capitalismo industrial del siglo XX, si bien la mecanización ha pasado a países del 
tercer mundo, la ideología de la competitividad estimula al individuo para dar su mayor y 
mejor esfuerzo a la productividad. La búsqueda por la excelencia como necesidad de llegar 
a ser el número uno. ser único y estar en la cúspide del sistema. 

Paradójicamente. el trabajador norteamericano trabaja cada vez menos horas y gana un 
mayor sueldo en comparación con los trabajadores japones y alemanes quienes trabajan más 
horas y tienen una mayor competitividad frente a los norteamericanos. 

ParadójiC:!IOente, los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial, son los grandes ga· 
nadares en la competencia en el nuevo orden intcmílcional. Primero, por su gran competitividad 
y segundo porque no necesitaron invertir como E.E.U.U y Unión Sovi~tiea $ 3 000 000 000 
anuales en gasto militar. Así, Estados Unidos detenta la hegemonía militar, no obstante su gran 
endeudamiento externo, y ca.ida tendencia! de su tasa de ganancia. 

Crítica al americanismo, fordismo y taylorismo. 

El arnericanismo, fordismo y taylorismo ratifican la proposición de Sigmund Freud de que 
"La civilización está basada en la subyugación permanente de los instintos humanos11266 La 
cultura obtiene su energía sustrayéndola de la sexualidad, los impulsos del individuo son 
controlados mediante la utilización social de su energía en el trabajo. 

Vender la fuerza de trabajo es perder el control sobre la vida para ajustarla y someterla a 
la coerción del capital. el cuerpo sólo se transforma en útil en cuanto se transforma en pro· 
ductivo. El hombre es sometido al ritmo de trabajo, al dominio de la máquina sobre los 
músculos y el cerebro, los sueños y las emociones, sometido a la mecanización y el automa
tismo, sometido ai temor cotidiano que gobiernan las fábricas y los centros de trabajo. 

La tecnología del poder es el control minucioso de las operaciones del cuerpo, donde los 
diferentes cuerpos entablan relaciones práctico-utilitarias: 

cuerpo • máquina 
cuerpo - instrumento 

cuerpo ·polea 
cuerpo - cadena 

La crítica de la modernidad se dirige hacia la falta de sentido, orientación, direccionali· 
dad de la existencia y al vado moral, violencia y destructividad de la sociedad industrial con· 
temporánea. 

2"' Frcud, Sl¡mund, Op. Cit. p. 25 
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La vida es sometida al ritmo de trabajo, a la eficiencia productiva, "el trabajo absorbe, la 
línea no espera y si no se trabaja a su ritmo, el trabajo se acumula y las unidades se pueden 
ir o se van faltantes 11

•
267 

Se vive en la experienCia sensible la misma repetición vacía, la misma ausencia creciente 
de autenticidad. Trabajar m:is es vivir menos, es consumir la vida, volverse hombre-masn, 
hombre-estandard, hombre-abstracto, sometido a horarios, estructuras org::mizacionales, há
bitos, costumbres, diseñados y programadas masivamente por la sociedad industrial. 

Comparto la crítica de Gramci al sometimiento de los instintos y su derivación en un sistema 
de hábitos de orden, precisión. exactitud, mecanización, estandarización. automatización, regula
ción y racionalidad tecnológica. 

La critica de Gramci al taylorismo, radica en señalar la degradación psfquica y física del 
trabajador convertido en máquina, robot, habiéndosele eliminado la iniciativa, la inteligen
cia, la fantasia y la creatividad. Su crítica está fundada en el reconocimiento de la pérdida de 
vida, sometida al trabajo intenso, constante y repetitivo, al ritmo del capital. 

El americanismo, fordismo y taylorismo toman como máximo valor la eficiencia, la veloci
dad en la producción, el óptimo beneficio, la máxima utilidad posible. Cada hombre en su 
individualismo posesivo está obligado a dar su máximo esfuerzo para conseguir mayor con
sumo, confort, status y reconocimiento. 

La crítica de Herbert Marcuse a la sociedad norteamericana radica en señalar su carácter 
represivo. La racionalidad tecnológica es la ideolog[a del perfodo capitalista tardío, concep
ción general de una organización social que integra el funcionamiento legal del sistema que 
se presenta y representa bajo el formalismo matemático y las prácticas sociales cientificistas. 
sometimiento al aparato técnico y al horizonte instrumentalista. 

El taylorismo, fordismo y neofordismo, constituyen el LOGOS en el Americanismo, el 
ORDEN, en cuanto racionalidad tecnológica que estructuran la acción social y constituyen 
simultáneamente modelos conceptuales cuyo objetivo es el máximo de utilidad, el creci
miento regular y sostenido de la tasa de ganancia. El industrialismo y la modernización han 
ocasionado una desarmonía, un desequilibrio ecológico, y un proceso de deshumaniz:ición 
masiva, cuando el trabajo debería afirmar al hombre en su autorrealización, en su infinitud. 

Heidegger critica al automatismo y la mecanización derivadas de la sociedad tecnológica 
y propone un:i revaloración de la existencia, en el modo de la autenticidad. La propuesta 
Heideggeriana es la búsqueda de nuevo sentido y principios de valoración de la vida. 

Heidegger critica al gobierno derivado la mass-media, el imperio de [o UNO, lo imperso
nal, el gobierno de la masa que domina la vida cotidana, impone los gustos, las preferencias, 

Meza, Armando, Hbrka '1 Poder, M~xico, C.enlro de lnvc:,1fg:1ciones y &ludios Superioru en Antropología Social. Cuadernos de 
laC&sa Cnua, IVM.p.1J 
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los sueños, los estilos de vida y los sistemas de pensamiento. Esto ha sucedido en todos los 
grupos sociales desde la prehistoria, y en todas las culturas, la diferencia es que actualmente 
la cultura de masas se expande universalmente debido al fenómeno de la hegemonla cultu
ral. La cotidianeidad del hombre moderno contemporáneo, en una cultura altamente desa
rrollada y diferenciada, absorbe al hombre en su andar por el mundo, con los entes intra
mundanos, en un plexo referencial de útiles que usa, utiliza y manipula y es al mismo tiem
po, usado, utilizado y manipulado por el plexo referencial de füiles. 

La modernidad con su avance científico técnico se caracteriza en mercantilizar y deses
tructurar las mentalidades colectivas, refuncionalizándolas en beneficio de los fines de la 
acumulación. 

Es en el trabajo donde el hombre necesita afirmarse en su infinitud, autenticidad y auto
rrealización. El mundo de la productividad y eficiencia necesita incorporar la creatividad, la 
imaginación, la existencia lúdica y la poesía, debe devolver el sentido a la existencia. Es en 
este proceso, cuando la pregunta por el sentido de la vida y la búsqueda de autenticidad ai .. 
canzan su mayor trascendencia. 

Es necesario diseñar y construir un modelo de vida alternativo un modelo de vida de inte
gración, e identidad del hombre con la naturaleza fundado en una filosofía ecologista. 
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