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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Agradezco. y dedi~o este trabajo, ~j colegio de filosofía por la oportunidad que brindá a la 

uno q uecta. mal al. l~acer sémejánt~. tar~a.;·:s(digi:i C¡~i~)i.í~ron al timnos. dé ~uestr~s riu1~sfrC>s, 
,·, .. ,·f:'.--'\ ·--'. i;"· •, e-··_,',,-· 

Gaos .. Ni col, S~lmerón, Villor6; 'sán~h~zy. y con~pañía, yaencierrÓ rfi~j()~:~ s~IÍ1ejante 
,. :".,' .. .; . . ·. '. ·- '.-~/:. ' 

cofr~día. Pero hay rnás~ aunqúe no se acu~rden 'de ÍllÍ, yo sí de· ellos. Sin ~rÍlbrirgo hago 
" ··,- _·:,--· ---• --·_,-,:,, .---~--,,-~~·: . .;'.·:~·-·- .•. ,;:_'.-~;-__ ,.·"-;:: ---~--'--,-'----- c,c·-,--::."_-·:.:. -~--·._--;;---.~-~-'-·.-.--;:.-; ••. ";·.'e:.•->•,_·,-·--

mención at~ctuCÍsa a aquel los quieiles rr1e apoyaron bastante y rrie)ndicaron a Pelrce como 

un 111agnÍflco•filó~ofó;~r~~la~.A11a·Ro.sa yLeór{, que au~quesabemos son.doctores, los que 

no lo saben, son. ~~deiárit~s·-~~r~C>nas. 

•;.··.· 

No pued~ ~Ld~r tueran1i familia. que saludar y comer con un estudiante de 

filosofía es déríi~sia~odittcil.Graéias. Ariel té extraño. . . . 
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Introducción 
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El presente texto intentará responder a cómo evitar prejuicios. Para ello quede advertido 

que los prejuicios son creencias erróneas, y son erróneas en tanto 1) la manera en que se 

fijan, 2) fa manera de r~afiza/¡~saccioneS qLlC ·!nvolucran en la práctica, O 3) la poca O 

nula claridad co~i:foque/~e.Í~~'.condibh!.~Cas,¡tre:endas •suelen estudiarse,como>las. 

d;•po,;c;oOoi. ~,·;~;;,~;!f ~;4~i,i'~1'~~;¡:fit~!~~~~~~;~r~1; ;<';(f ~\i!;\~i¡~)~,~~~':'? '· 
Iris .·d[1das•aL1téntica's. ;.E~.·~ecir:· son uiftipo' i1íás de 'las actitüdes:próposiCicinales:Sin 

·.·;""": .. -- .·,, __ ,-_.· ·.:;.·.·· - -.,_ -~- .. ~· -· ·-'· -., .. --=.~ ,'',·~~t2:~'.rr).-~T~-~~:~:::.·:.·;:_"(_,'.\'·.· 

embaig'b~nadif;Ch~~~}(·~~~ci~Ho'·i~~ ~x~~~t~Charles ~ahde~~ •. Peirce~(l,839.~I 9J4) '·ha 

hablad~~6fí~~·íáh~hció~ de las dreenciiis. Por éllo su propuesta ~erá ací~il~?rri1~;~o'; bi,cha ·-><J' ;·._.,::. ' .'«: . . . . . ·- . . . 

propue~'ú{'e'stá'cifradanotoriamente en dos artículos clásicos: "Cómo fijar las creencias" y 

"Cómo. hacer claras las ideris". 
- . - ·- -- -, 

Este: no es un trnbaJo exclusivo sobre la obra de Peirce, a pe~a~'.de que re~1ito a él 

en varias ocasiones. sino sobre un posible modo para !::vitar prejuicios .. Esemodo podría. 

explicarse así. en p;imer lugar al decir. que los prejuicios.exist~n. ~6n,rriL;y:co1~unes ·y . 
--~- .":_'::\;:-~·-: ó:4.'{;· -_-'o:~~~--,- ~;,ceo•.--' ',~---.=.:~:._,;.'__.-·_,X--·-, 

contraproducentes para muchas a8¿iones; en'~e~t1nd~rlL1g.~r)si
1

.:~~t1. (:~~~ila~~ e_irÓn~a~··y· 
•/,;.J'· e~: :C.;-·':i '•. ·<\-~ <:.\·_;··;·;~(;';~-<::.'. .!-::_.·,. _--: ,-'~,--,-.· _ 

son erróneas en tanto la manera de fijarlas, entaf1tÜlapos_a~l~ric!a(qL1e~Íenef1,o,en,tanto 

1a 111a11era de 11evarlas.•d ··1.ª·••práctida.)~~dt:)á:~~ir:~'{~~h~t~;~1f'~j~5-~~%~[i'~t~j:r~-'.'i~~+1~,s··· 
métodos para fijarlas segCmPeirce. pües'asíalguien pOdríii retlexlóniil{qlié)ari1nalo no se. 

_ , : . · -.:;· ~- : .. --.: :·.-.:-~:>-:Y~;-~~~~::'..-:~/--:·--~, ;::~?\:·~t:~.(~~:~'.~ ·"~'.~,:;>~-:::_ :.: .. ~-6~: :~}r,~ '.:;,~~~\7~~)\;~:;f~~;/~-!.::- ~:··:· / . 
encuentran las creencias que sostiene. y·a1 sriber'ésto;;serú ún'poc<?~más;fáCif"adoptar una 

' -. '-:·· ·; : ,:: :·.: '.~:.'::, --~ ·;;::.:~-tJ.fY:.~'.-~~.::(/<~)~~:s~~~:~.;/:\(:.~;":t\~~-7,:~J:1~'.~_::~~?~~::~i-r~~_\l(-~~V~J~~:,~t V.\.i?f:.~1\ . ::: 
postura crítica ante cualqLiier creencia.y;_ante ,c_ualqi1jei\ac_ción::,:tal}p9st.lira'.''nyúdará .. a., 

. .· . . .. .. . _. _: .. _.,, .. , :¿.:.~~ :::~·::~y-:~:~/:t~ ·~:~~><A~'.':\ .;~:'.!;?-;~~:~·~~-¡~"~~~!::}/·;:\;~k.'.~;yfTH.;;':~·:'::~F-(> ·<'·.- • 

cambiar de per-spectiva (o aquello a' .través de lo.qL1e,se;.ve):·pues:?c:leb-erú::apelar' a los 
- - · .. ; -~ :. :_\·:· ~. .: :'/ :,:/ ~\(?'.:: .::-:<f);·'.f~;~\~i~:;~-;;i~~ :a:.:<f X~;·lf /; ~~~A%~~~~Z-:~{g:~~~~~.1t:,~::'.~t,·.-~f rt~~\:~-~'.'.;."i};·.;_ :_; .. ~;. '._ ... 

otros. además de hacer posible un interactuar. mas:. congruentemente;con'c el los• v con la 
.• -·~· ~ ·-~ e·.~'. ,:~=oo··-· ·_;/"':· -;~;--, ~",~-~ ' -;_ -- e;; ~C7:-:;ó....v ~ .. :;;~~::~~-~~~:~?_:-.~~~\f~,~;T.~r~i;:,~;~~~'! •."'·~' 

realidad en su conjunto. ;,. ' ··_: ..•. ~.·•·,··.· .. : ,'· :,; · ··.·•. ,r)'é• <>· ;\\i ; t . •:.: · ? ·•· 
i{'., : · .. " -<~((' " -·_· -~~- ·: ··_:: .. '..·.(·.~·: ; ~·-.:-:./_, ~ 

Por otro lado: cabe d1iéncicmar que es i(ldisp~nsable iénerc cuidado de evitar 
;'· --;•.·; ... .;- -· 

cualquier generalización)'. que unúnanera para hacerlo'es recdnÓcer la falibilidad que el 
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conocimiento o Ja práctica involucran, y no precisamente por mala suerte. Tal falibilidad 

puede encontrarse en y. por medió del estudio histórico de un~ disciplina, así como 

también por los cambios de referencia, sentido O significado •d~ 1Js c.ollceJtos_qu~ esa 
--- - _:__ '-~-°'-" -:_ ; - ~ º-.:.-,-:---:~'--_~o-~ ~.:~'7~'7-: :-~~O-~--~ :~··:~~-=-s- -:--~ :·:-.-;~-~ -~.-~~~-:~-:.::~;~-:~~~~::? ·~~<::::::=:~, r: ~~t~:-r~~~.:~Tj~·:7~--i:~:~--~ ~::;-~\:-:i~~-:-r~ :? ?_. ~~:::· --~- ·, ----

di sc i p Ji na utiliza. Además, lo cien'tÍfico ~o es l~-mara~lllosa pan~~·~tfh~r¡:;.;~ri-á: sin'~ un 
• . .. · ., .·. --.. ---~., · -· : · -- ·- -·- ·. ~: --:-. -- -- -- , : ~~ - __ -~-: -::;~~:::.: _:~-~~~~·~) :_•.i.~~:,_:~._,~: .. ~'."-~~:r.::.:~;'.{;:.:~¿i>~}i_:~~;.i:~-: ~ ,;:,!¿)·_:_ .:, , -.;: ·-: :_: ... 

modelo ·de ··•inyest1gac1ó":más .·atento• que otros,,•es7.dec1r/\por!uer'.no'·todo-.mundo __ es 

,;,,,;"'.º •' ·~7~'-"':lq~''.; ~'~'~"~ ~'~3f ,f J~~~~tl~~1~f~1~~~ii~~;~~i:~if i'~~·. ,, 
gente para explicar su cot1dm111dad, no se ·piense:• como•,vülgarmente se• hace;:·que sólo los 

: · _ _ : ·<; <--\~.:.;. ..: '.:.~··<:.-:-- ,,.~~-:·:: . : , .: : · ~ .: :\,·: .,._ >: ,·; :_:· ~-'.?:·:.:--,~\: ~·.:·::.~~,:·.-:~~· ·:;~\:~,-~~~!:-~~/':/.:: ~);~;;~~{:~·!~~~05'.~2t~~~~~;·;.-~s~~::.fH?Jfr3~~,~~::f::;·:/::·.::~: ·:-.:( ~-:::; ~ · ., 
cien tí tic os tendrán .1a: (1nicay precisara~9n~ae,to9,()~P,t!~!;.eltosjafrías)_e:p.r°:ponen es()~·. ni 

'ª '";'" m;'.n~~ l~;"ª'¿'.;ié~f c;¡.~~~;~t{~t~~Í~~t~t~t~~~~rÍ~;f:·~\\°'; ""' 
actitud escéptica perornZ()~~da· y:rafona!Jle; n()'C:iega;·~ó~d:{y;bfütal.~~:U>):, \,··~· · : 

.. --.: .: .. ·~--:: . ..; <;:':·:·. '·"-""/{:{_.~:(-,:, ~.'·\!_: ':..:',:";\-;,,. ·~· 

que el 

pragmatism() de 

que 

""d;<o: 1 "gurido •>partidt ~i!f ~n'Jf f ;~~(;::~t),i·JC• gi·~i~i;ifii!;,;~t~~ ooO<rn 

:::,:,:.::,:::;0:o:;,';:•h::,,j~~;~~~i~j~~~~f 1'~:º,~'~;~~l~~i)f f i~!\~~'':''.~~ 
parecer se. parecen de!na~iadci a al .ínenos. dos métodos peirceanos para~.fijriri.éreenCias, 

Después. y bajo el reto ~~1i'.irív~1'i1~ra ldilustración it la Kant recup;ro í()5~1~1~gntos que 
- '' ._ - . 

posibilitan ofrecer mejores juicios que sustenten creencias. y que son parecidos a lo que 
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Peirce propondd. a saber. hacer juicios de sentido común al tener ideas claras y con ello 

llevarlo a la prá~tica. 
,- .. ' 

Después, los apartados tercero y_ cüarto expci~en elciiscursci peirceario de los 

'"''" 'º' ,,í,~ "''°' s,,,,J¿{~mif ~1~,,1,~ta;:,~~¡;¡~~ia~:i:~~~~f ;~f ;'~I~~¡; .. ¿,• 
entre el• reconocimiento de la falibilidad de'.úná investigació_nii'córíó.cirnieh_t9'óprácticay 

:~:~~¡::~::::::::::::~~~~{~~1~~1{~~~~~tt~'f l¡~f t~~, f~,e:::. 
cada acción puede implicar algo dt!;.n()Vt!Cfº"so/y"!dt!,h1ás a_111plio:a1<:a_n<e;cqt1t!J~"há))Jtual 

- _ -· · ._. · --<. ·_: ~ > :·~:.'.~·-i-~~.~:'._:6:~/;;·1~/~:~~:~-~:~:~:;~_~{;-~::~~:~ ~-;~·,:~ ~~-~;_'.<~-.L~:~:~.:>L;;~::~~; ;~-:·:~·;t~-;J,,; }:~i~.\~~~~ff~;:i:&l'.J;f:¡\f"-~~~~!;,¡j}·>· : .. ,<: ~----~ ._ 
manera de hacer o pensar.alg6;.·Para•luego·•1r;a-.un·;qu111to apartado:en:·e_l:cual:hagouna 

._ - - ·-e-~ ·:- ... >\- ._ .- .. _:::~.~·::;~::.:~;:~,·-'. ~)~i.:f_._ -__ ._::_.~":\: :--.·~·-_ .· __ ·:'. ,- º'.~. ·x~ .. :-~~:: ... -. :; ',~~:~: ::~~.\~ :'.,.n~r:.:~~:~~1~:;:~:-!;·{ \\~~< ~ .. : _ ~ · · 
serie de observaciones; lri mayoría d_efil9sófia de la ciené:fa;:pero.nosóló;; pues:aJg() sobre 

In fmng;,::::I::;~·;.:~JJ~~~~l:E.::~¡~~)~~;,::z::::;~;~¡~i~l~~j1L~~L 
con co.m i 11 a·. sin1P,1~·· e'·);'• y'c ¡'to• d:··· tal'_manera_ que_· hay .•. ql1e.ver·1·~··b·i b'l:i6~ri~il},~'.~o~o_ .1 a 

edición···de'oc~b>;¿-~lº~:Ú1~_)P~i;~~-····cie.sus·· •. col/écted,,J>~1~~~tc"~~i~~;§;fü,'J~a"';ú~ic~
nümeraciÓ~~"f1r~i1;~N•nc{1~~.ro;Y~cl¡~·n el ·.t·o~~; ?-1e:".c;¡!·i~~~@:t~·~~.ig'.~i~.Ü#:~fgi~ii;;~j~·cp 
0.000. Por últim~ el arido .contiene .latr~du~ciÓ~··dedbs~rÚ~Li'1osdej~ú~~: los. cuales 

rccom iendo, no tanto pura mi texto sino para conocer desde otros lugares a Peirce. . 

TESIS CON 
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Siguiendo la opinión de A.M. Faerna ( 1996, pp. 3-15). resulta que el pragmatismo clásico 

tiene que ver con varios aspectos claves. Por ejemplo aplica una actividad __ ~e-~e_Xi\fa ef1-Xª-

la vida cotidiana, busca la clarificación del pensamiento y una teoria~de~da-;acéión 
. - . ·-~"'. -:;· ~,::·.;.~ 

inteligente V liberadora junto con raz¿~es.Aa1o~escl~(ri:iisriio éstilÓ.:~<:i;;~á-~c~~r~ité~ma: 

mejo:'º'":";'"';%' ::;;c-~;;;~~;'.~~~~%®~-~~~f ~f.~~!~i~~;~t,~~tt~tw•vj~, ·,, 
pnigmat;;ii,o• };· ·:7d• c.•··•.lo •. •'' 'º',º'?··.'~' º'"º'~ o•de;•I~ '''!~''..'00,' P<(?\''. •,);:,~· de 

'º"'"¡,;¡~~ ¿i~~-f i~BH0·~·~j~~~¡~~¡~ib~~~l~iÍ~;~~5z~~~Í1~~1i~1t%fa·• 
para su fLiri'c i onri11i_ie~_f g:<,\~u-_west,71. 9 89).!S in. embargo·_:, noes.'tan\füc i 1: pod.er;esiud_i.ar. a I' 

:'.Ef I~~;i~~~~~¡~~~~~~~1~M1~~J~I~J~;}~iif t~~g1~·~~:~z: 
la . filos~rra:pr~~,;,1fis·iri?._iTIIF~ri~q.t:e: i2,;·ü~r1d: <:6,~~61~gJ~.·-~x~~~~:.~~;-·, -- · -· ·· 

'"'ºº"::10·,~~0~~~f tJ;:~"~°'~ '::,~;:~;; :·::,~~(j11{\\·f l1~~!f~1~~E~·,::: 
las sucesivas teqr,iastilosóticas deben presentilrse~á si mismas C()mo:algoéinnovádor en lo. 

, ._:~ .. 7-'·_:,~·~-j.;-{:;y~ . :· \_-_ .. L~ ; ·= _: r~ -:· -~~>·?:Y!/~~-;~rs:;_:~~;:?~:;:~1~~-~?~.~:~\l'~~f rf.~~~0;\:"~~~~~? ::~/; ;.; >.:~ - ·:" , 

sustancial.c'81~6;1it;2capt~dió'r\ de· alguna;iclea C> prn)c1p10, rgnorado;por_:¿.lqs ;P,~nsadorcs 
'.;~~-· -(· :· ; ~'\,;~~·~: ;:.!:;;.,.::.<:;-·'·<· .• ')-"i .. ;<·-A' : _<·;'~:;:·-:¡,:·",-~;:,:~i/~~~( :··-.;_,•'·.-· 

anteriore,s';: .~ ás: bien ·_.es• .. segCrn··· sus·· fl;~d~dº~f ~·>!.(~~;~:~;~~[;;xf~~if f {";~~~{}:~~~~~~~-i.{T.Y . 

revifaI_izaéió~\ del ~royecto_ de la tilosofia:.-·P.cir éje1nplo;-;Ja1nes'da~·a'conocera :nivel _-

::;:::.:i!,1:t::::,~( ::¿º,)'.'.~'.::.~i~tttlf if~iié~t;if liitlilitt2~ 
de una docena de autores ·c1as1cos o sr se•pret1ere··bas1cos;,de,la¡tilqsofía:'f:\dv1ertase 

que los fundadores del pragmatismo -Coríí¿ •;'.;'"~;~~;'.ri¡¡;~j~{;if•~':í~jJ!',i~~f~f~~bt;;:~ no 
"".-<·':} ::,' )-...._~ ~ ' - , -··>:.-·_.(;·--._.:.: 

fueron filósofos de carrera sino hombres de ciencias aficionados a ternas' filosóficos. lo 

cual. no obstante. parece ayudar a remontar las especulaciones que poco dicen. 
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Con respecto a ii), su comenido doctrinal específico, ni Peirce ni James, ni C. l. 

Lewis o G. H. Mead elaboraron un sistema teórico como tal sino fundamentaron una 

reflexión _personal. _ Así. para 1908 A.O. Lovejoy identificaba trece distintos 

pragmatismos; es más, un pragmatista inglés, F. C. S. Schiller, dijoalg<;> asíconio 'hay 

tantos pragm~tismos corno _fil_ósofosprag111atistas:hay•:-9lrosdi~á~ qú~-~I pragmati~mó es 
. -; ,º ·,. ·.'<. :---> ;_.-·-- :,=: ,-: ~:,·-.· .. . - , - .... ·--." '. ·: :_J';;.,-; ;_~--;-~; ;;yl·<· :~-~-.~:~~:· ~::~.~\f ~ --·:,~-¿~::~·;\:· T· ~:·. '· ·~: :-<,_::·\?·;·./;: l '.- .. ,- i. ·, ~' ·,.-.( ~-~ , :: : <-; · ___ :~;.·. _. 

' - n-.·:,~ - :<_::-•.• : L > .': , 

exc l u s i.vº'j~ •• P:}r?)·{~~~·.:i't~~k·¡:/?_O:~:·~--~f }~(s~:~:2:~?f fü;~_:~::?:.·\:· : _\'.; -'_·:· .. __ •• :'<.{-; ·'···. · .. -·· _ ... :.·-•· .. • 
Y •• en relación'con iii); sllprol0>ígqció1J en eFpéiú·ámienio posterior indica que no 

: ' -~,-~: ,·~··<::: c'i ·'.·~J.,:.· ·Ó.-.'.~,~ ..... ~ ,;y'. ( • >;:::~/:-~::/~ :7/.;~_:·-~ ":·:~~~-;~):~.;~-~ ·~·,5~~~0\i~{}:~'.¡::~\~?":·,~:~:~:1~~'.·:-'.~;<.'~'~;. _·:. :':'~'. •'.··. ~."·:·~·~: .'.,:':} ;?~.' :'.:··~- \ • '·,·-.·. -,• . 
se trata. ~~·una<:fscueJa:fi losófica_:·,-, pu:s:dnfluyó:·~oisól?}en;_Ja .. fi losofi<i sino: en · .. otros 

campos Y d.lsc;i~ ;Üú~ iJ~;r~¿;~~-J/~1¡~~;i~tí~.~,~~~i~:Ü~~ii'~:;~;~~~h'i~~¡~}:~~Ü~f ~l1á~i~r:Je;o ·sin 

i denti n~ár~J1~:~i.;t;r:t~~~;:,i~I~;-~~,~r~!;;i:l:#§~~j;~rit;~j~~y;¡~~';.f ·~B~~tÍf J~~f ~~ttid."~~-• i~,eas 
seminal~s. • rC1r ·e11ci;; ctih~ii;;~s-~Jii'; acotación·, y,· más al'.m. 1~ · 'retinión ·ae·: t·an. dive~sas 

propuestas .y·· ~tl~cs~~ • baJ6. ::1)1~l~~~- ~~1;;b, 'Au~~ue; posi~Í:~~n~~ \]1d-~~;U~-}:~hí . lo 

interesantedel .. as'b~i~:.?6~W1ú~,~---~(l habiia que. olvidar que·el prhg~,:~i'ísMC1:~~~-~~;¿ .una· 
::,- .:; : .>-':"" <: f·:~.:)_!_. '.'.:/:~¡\--~ .. ·,_;,:\-:,,:. -::/:,~ ~ \'·~·:r· "· . ~ . -· . : ~,:··:<,'.::-;,:",\¡"." ~~.: . .:"»~. '->:·,_-. :·:.: · 

serie de r~t~1iion.es~o11p~rs'-8riri~ d~siri~adas en otros campos o esúldios ·;,c:~m()~ófi¿~s'. en_ 

aquel lege~dnji·ié~,j~J~~ii~,Ü~~1 (~n;f~~to se burlaba de los hegelianos del ti~fupÓ f 1ugar) 
::,:;:'·,;.:<,:~/ ·.u·;;;-=--~< 

"Clúb metarí~ic~':;·~~l_g~1Órii:ablani'1~ás adelante. ': . ··:_~-~·~<>~2; ' 
·. Por~~t,r~,;~frté·z~1/~:~1jdar advertido que se les trate como una familia -:-así muy 

biyectivame'riie'..: de ~~1Íores. álgo común a ellos es que. p.ej .. conciben al mundo de una 
-· 

manera ~e~:i1iá;;;_-~~1;,~~j6~ d~ a~trdoto contra antiguas ideas filosóficas .. El 11u~nd/i; :·que 
• ~ ",~: } ,i. ;··:7 ·,. ~ ' ·-· ,, .. · .. · ' : 

.-: --.,.\·.:.~·<.,·;;;:-:·:-··~·;:.;.<:<·~·; :;":.·'.~--·~,-,.: '.'';.'-'·::·-· • - ·.: .; :_,~¡ .. ·<>/::;.::"_.J.<:.;_~:,'.·.-·.:. . 
es un Objetode,_nueSU'.O:pensam1ento, JUiCIO O COlllprensión, debe ·COntinlla_ f:"aema~:ser e) 

:::::::::~~~i!:!~~;"l}~~i~~i~1i~~tli~~E~~~~f~~~~í~f~~8~: 
;"·J.·'' ···.:.:.~:~>::; ;""'···:-; .<·~~·.:·,. '· - :'- .. ~; .. '. .·· .,.-,·:.J'.:-·,1;,\'· 

distinción entre mund6~ interno y externo·. t~oría y'p~ácticd. Es decir. el pragmatismo 

funge como un instrumento para la critica conceptual: se presenta como •·un esfuerzo por 
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superar las distinciones filosóficamente consolidadas, pero inaceptables .. a partir de un 

filosofar cmafítico; de tal suerte que, con ecos de la Ilustración, el pensamiento nunca será 

algo in(1tii ni tampoco irresponsable:Ja proyección, la toma de decisiones, la valoración y 
=-i ,;,_,----·º~- ·-~--'-· --' - :-7'~~:.::c--~:-:"."-'---~c_;o..::-,·~- =-=--;·;-~;·"ce-_ 

demás .se;i1npli~~ri¿l1 bs.te11Íetodoql1e'i~teílta.comprender al mundo. Además rect;·pera· lo 

soci·~·1 •..• <::~{eu~\~~:~~:t1~-~:;~,;~@i~léi:~fi~j./;·;\,··'i· •• ~:~·:j •..•... :.h: .• ·.·.···.····••;}··.i.~.;:.:·•.;.;';:·~···:J ... 
• En fin;,recordemos•que f>eirce toina:dejm· pasaJe.•dela Crítica de.1a ra=onpum de 

Kant, ~ i '1i~~i~;·1~{~~b~ q~1?1~/iri~:~·¡'rri~iÓ~.JL1~:1grhi~?'p~~~ri~ )i'.~~@d~i~':t~~fo·1~~idade. 1 o 

·práctico' y:2~n\:llo lla;~irir ri su t'rabajo pr~g:1~atis1110 (ver, Apél. I~9;, p:5;, ~.~;y P~·irce, 
CP5~3: 5:412): 

·Práctico' es todo lo que es posible mediante la libertad. Pero si las condiciones del ejercicio de 
nuestra voluntad libre son empíricas. la razón no puede tener al respecto más que un uso 
regulador ni Sl!rvir más que para llevar a cabo la unidad de las leyes l!mpíricas: así p.ej .. en la 
doctrinn de la prudencia. sirve para uniticar todos los fines que nos proponen nuestras 
inclim1ciones en uno solo. la f11/icidad: la coordinación di! los medios para conseguirla 
constitU}I! toda In tarea de Ju razón. De ahí que l:1s únicas leyes que ésta puede suministrarnos 
sean. no le~es puras}' enteramente determinadas a priori. sino leyes pragmáticas de la conducta 
libre encaminadas u la consecución de los tincs que los sentidos nos recomiendan (B 8:?8). 

Lo que está en juego es llevar a cabo la volición. Tal volición es ·•una conducta 

deliberada. controlada por un.o mismo", dirá Peirce para 1904, al. aceptar o .no una 

creencia, un, concepto., una .. ac~i'ó!l ü\lnhábit:o/);:áY:üsrir:~if~rigt~~J~rÜós'~t~~ta;íl1e~t~. -La 
o: - J~ '. -·:,., .• f • • N• ' ) - 1 

:::::.,::~~~~1:.;:;~.irz~~=~~~;~~~~;;1,~r.~~t~~~r :;,;~~'t,~lti~~~ºL::: 
::::::::.i~';.;~;~\"~;;~~:I~~f ~::;,;,ºTl!~~~s~t}{~j~~~ití~~~i,::: 
lo que se come; 'sino :déJo· qLÍe .. a/á /C/Í'ga., satisface el hnmb,re Si(lc,éfÜtjar:'al',organismo. 

tampoéo I~: de;~nbl~)~s.·:~Ólo ~~1~stión de·. lo ~u~ ~e 'd~s~á;\fi.~~ii~~i~~:~~*·~~f;JI/~c1ria. 
- ' ' ' ·. ·: :. "· - . ·-· .· - ' . - ' ., .' ' - ¡,_ '.···: ,, : .• _. ', ' . '-, >: 

satisface nuestros deseos sin dejarnos un ·regusto de· amargura'.''. (Haack,:200L p. 40. las .. ·' . _- . . ' •\.,'",' ,-,-:1:-_-:" , ___ .. : 

cursivas son mins). 
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Por otra parte. ··in the long run·· o •·a la larga·· será algo a lo que no hay que dejar 

de atender: es Clave para el conocimiento y la realidad; además de ser una ficción 

peirceana muy seductora. ya veremos por qué. Críticos como Putnam (1999, p.26; n24) 
- -,c.-=¡ºº--~-- o-.,-.:o,0,.=-'C::..-·--: -.-- -- ••. -. --- --;<-~-= --'-"""-:C~ .-.. ,-

:.'..-

diferentes 
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interés predominante; y la confianza en una sucesión ilimitada de la actividad intelectual. 

O en palabras sorpréndentes. Marcüse compara estas conclusiones con el ideal de san 

en su propuesta (Marcuse. 1968. 

pp. 
- •e ,' '• 

Por ÍJtra· pa~te. ~nélÍ~ntro ·qi1e ··de J .. 1-f~be~;nas( 1983~. pp: 19, 20,28-29) 

acerca. deÍ pragmatismo y la hermenéuticri: con rel~ci~n {,ª b~1sqt1eda de fundamentos 

para la comunicación y la acción. no es nada errónea y sí sugerente para este trabajo: 

En lugar del sujeto aislndo. que se orienta hacia los objetos y se convierte él mismo en objeto en 
el proceso de reflexión. no solamente aparece lu idea de un conocimiento mediado 
lingllistieamentc y refcriJo a In acción, sino también el nexo entre In praxis y la comunicación 
cotidianus. en kis qu~ se inscriben las realizaciones cognitivas que en su origen son intcrsub,ictÍ\.as 
ni tit:mpo que cooperatiH1s. Que este ne.-.:o se estudi<! como forma vital o mundo vital. como 
praxis o intcrncción 111i:dinda lingUísticnmente, como juego de habla o conversación. como 
trasfondo cultural. tradición o historia Je influencia. n:sulta inditi!rente: lo decisivo es que todos 
estos conceptos de sentido común alcanzan un rango que hasta ahora estaba reservado a los 
conc.:ptos fundamentales de la epistemología, sin que por lo demás tengan que ti.mcionnr como 
.:stos. 

Pasaje en el cual la subjetividad solipsista queda mal parada. De Peirce se puede decir que 

fue uno de los primeros ·postmodernos' en tanto que realiza L~na fuerte .. crítica al 

cartesianismo. ·.De .talsuene.que.·con Ioque propone_entale~·artíct1los)e ve po.co'.apoco. 

Pº' ''"e "".'··eom •m;'"(,'.''ni, O'.·\º'c .~'·~tt.§i~f,~[~~;•~{~~~Jj~~~~~~~~k''.º' 
Además ... parece: que.-.tótúar la •. resFonsabi'idad, d~;reflexi()nar'párr)as~nc~i;ne~:~que uno·· · 

:::::::.:,:.1.?;:·::n::,~:,~1[~~,f Gt,~i~~!li~\~l1i~ri~4:~fi~ •· 
una linea ele pensní11 iento ti-ácÍicionál~ l'sfa moribtiiída:\'sitio. múy, po~ e1;·coritrario el 

cumplimientó del verdad.:ro carnill;;qit;,~~~;í~[;~~~;~·,i~:~;~d,~~:'f6¡~~r;~~,d ~e~~~garse de 

lo cotidiano. 

Habermas continúa diciendo. 

Lus problcm;.1s ur~1rci.:c.:n ~it.!mpn: s .. ·,10 en 1 .. h:tcrmin:.1das situucioncs: se nos 111aniticstun cnmu ulg.n 
en dcrtu mm.Ju ol~j..:th o. pur4w.: no poth:n1os Jisponer a nucsti·o untnju Je h.1 totalidad de nucstrus 
n:laciuncs dwks prácticas( ... ). C•1da solución de un problema y ead.i imerprctadón dependen de 
una red im isible de presupuestos y-. debido n su carácter holistico y parth.:ularista ul tiempo. no 
cabo! englobar esta red en un an:.ílisis centrado en la gcncrnlidad. 
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Lo cual me es similar a aceptar o simplemente recordar la falibilidad del conocimiento 

y de las acciones. siempre cotidianas y siempre factibles a mejorarse. Además tanto la 
,- • ' • > 

propuesta .kantiana de ·buscar ih.1strarse' la propuesta hegeliana de 'poner el propio 
-·----- -·~:O·' -c.occ-';-c;_:o;_:_:_.-o ---~c:~--c-.,--.··' 

t ie1n po en. palabras ·•·co: lo'q.~1e's~'>11·a¡11.a111.ado··· :hacer üria'·bi1t6to~ía' delpresen t~ :) sie,111.pre·• 

P"'d~" e;e::u~;J;•~'it':~~~~);~;:}~Í;,;~~,~~~~~~~~~;r;~\i~~t!~~t'."'Y ·· 
pretendesól t1cionar~·,P.C>túl~Imo, _Peí.re(! rec~1n 1encja:~J~n¡jer:a·~h-~st~·,r~ggc1Jarse •. de · 

encontrar; l~~;·<N~~~~~'./i[;~:;·~:·:i~~:~~t~.~0.;¡1~·,.\rij·i~';!i~¿~\i;f ·#·!)fai/1.~i'¿~;j~~1.e~ · .. i~n · · 
ejemplos () hnsta:c~~~;r~aj~~;-~,~·~'..d~-:.·r~~~as'cie ra,z~~h111 ielltói '!,;J~.h~~ ~'J:;~bs. l~d ¡¡;~n 
ta fu ti 1 idad d~ tiis generritidades.Y la' pertinencia o no qúe se toára eh cr~a'sitúaciórL 

Y tinalrnente Habermas dice: 

Creo que precisamente las lilosotias hermenéutica y pragmática [ ... ] atribuyen autoridad 
epistt!mica u la comunidad de quienes cooperan y hablan mutuamente. Esla praxis cotidiana 
comunicativa posibilita un entendimiento basado en las pretensiones de validez y ello como 
únic;1 alternativa a una u otra influencia unilateral m:is o menos intensa. Como quiera que las 
prelensiones de n1lidez que sokmos vincular en la conversación con nuestras convicciones 
trascienden el cont.,xto en que se dan. ~ •l que superan unos horizontes espu.:iotcmpornlcs 
limitados. lodo acuerdo conseguido o reproduddo por medios comunkativos ha de npo~·arse 
sobre un pntcndal de funJamentos c.xistcntes pero. en mdo caso. fundamentos. Los 
fundan1cntos cst::ín h~chos de un m;;ncrial especial y nos ·oblig;.tn a pronundnrnos sobre ellos con 
un simple si o no. 

Habermas indica. por un lado, que la filosofía pragmática puede entenderse corno 

aquella que afirma que ·no hay duda total". como lo queria Descartes. y que la acción 

intersubjetiva dialógica refuta. Por otro lado, I~ fil°:sofía hennenét1ti~a rifirma que ·no 

'.'":,~,:~~:,::,:::::::: ,:;;.:,;;,~,:::·;~i;:~'~Q~~;.~~~i~~~~~1~i:~~;!@·::l'. 
como ya IÓ dijo. se requiere. tr~~uti~ 1~';,irit~;f1:~~¡ftl~:i\~;·~rún~.ª}~f~to~:. ¿Ür~.~~tuar en 

algún caso particular presente. a'p~;~;;~~¡~~¿~ se'redi:índe'~~ eito.;··· .·. 
'. ·_:<:/,;. ·,:--.:_;.,_~ :- .~~-::~/'.;:~-~~·'.?:::~;_·;~~j:/-":;:_~~; ,:; ;~-~;;,,_:-.~- .';_':.'--_; :':/_-~.:-\,·· __ · -· ."; ' 

¡ - .:,~:~-

9 

Por otra parte. es muy probable q~1e I~ n~;nerneri que P~rt~~rn ( 1999. pp. 36-7) engloba o 

sintetiza una de las principales preocupaciones del viejo pragmatismo no sea nada errónea 
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y permita seguir glosando lo dicho por Habermas: entender que "el acceso a una realidad 

común no requiere un acceso a algo preconcep111al. sino más bien una capacidad propia 

pura formarconceptos co111partid°'s'i, y usarlos. Es decir, una de las acciones que poco se 

ve com~ wl e~ ~I dialogdr, algg fá"cily dificil, pero afin de éu~ritas obligado: f\'demás, 

:.::::;ii.':!:f ·~f t~;~~:r .~~f:¡iv¡r~~ERif 1~f f ~~!~~!~,~t1~~1~~;:~1: 
·.··· .. ··• .. •• .·· .'•' .· .. :: .<; ; •' ;; .. ,, . )>;:;'.:.:·;;~•\i:.:¡~·.'(;f ..• :: -~·:·'.:.~~-~.::./'.•:.·i~·<: ...... ,,:· 

Por ú lti mó> iríé lüso· lln. cole1:it\: es paño l'.'de''los:priuin1¡itistns•c lásicos.en ;_Harvard.' 

Jorge Santayaría':CI 996;'· p.3s):'escribió ;en. muy:aivertidos diálogos',algo;con lo· é:Lial .me 
•' «'•',~.;:.··-·· ' \~.<."?·;c.;'·>.·, .'o'.'··-·.·;-( '•' './•' .. •.-:·; •,·-~~}'_··;;_.::f::'·,··.~:: .. :;~~'::·:~.'.~{>~ .. -. ~ 

gustaría. t_erri1 i ~di'. e~ia.·~~c~-~-ó.~?\;Ei ,horn tifr.~s--irri ri~ i ;n~!1; i ~•chÜd~k'.~.ug:,~~7~~~~.~- ~oír sus 
.;' :1'-. 

pensam iérifos; y se sieríté. fracasado cuando éstos se quedan sólo en pensámientos>· Por. 

supuesto. porque necesita actuar y observar resultados convenientes. 

11. Un antecedente con respecto a ciertos prejuicios o egoismos 

Retomo ciertos pasajes de la Antropología en semido pragmático (Kant. 1991. pp.7-22). 

además de otras instancias del discurso ilustrado kantiano. Así. con ese espiritLi, en _el 

prólogo se lee: '·todos los progresos de la cultura a través de los cuales se educa el hombre 

tienen el fin de ap¡icar los conocimientos y habilidades adquiridas para empleárl~~·en_el 

111l'.nd~···.•~%·#~'i,~tl11~~~¿g;~:-tr,N:~~~·{.(:l•;._-.. ~rEi~ui~!.~·iN.'.~?\~/;J~s"~i.t~~:c~';?i1~?~~~/~~i~~d~é1 
objeto mas rmpgrtante del múndo .. el '1011í/Jre mismo:. el es;su~ pro pro: fln~!lll.tirr10;·1 Por.el lo;. 

;::~:::~t~l:ti'.f ~tr~!~:!t3'.:f f ~~'.~]~}rL1~~~~~l~{f,f ¡J~t~~~~:· 
investiga '"lo que: él mismo. como ser que obra' libremente. hace, o puede y debe hacer. de 

si mismo". 
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Una antropología pragmática es un "un conocimiento del mundo" y empieza y 

culmina cuando "encierra un ,conocimiento del hombre como ciudadano del 1111111do··. 

Ahora bien, conocer rrilmdo y\ener:'mLÍndo difieren. Quien lo conoce, "se. limita a . ~ ' .. . , , ·. :'' ' - -- -

comprender;¡· j~,;~¿'.~u~~ha0~;~;~'~ci~d~~:;;qt;f~~ I~ tlene, '_"ha entrado en Juego· con él". 

Dentro clel 'n1u~~11~~Y; h;Ó01~hiZqa hsiánde1n~siÚdo cércrinós··~ntre'iS: ~'.~ró'~ü§.1~J~nos 
.:>::--. ,.,~~- ;.,·. -- •:',: ·.·~;:.,:.,,..:· '!~~;;~\~.~/,· •.:,-.,, ·-·.'·;._.:_ 

de los de;11ás; ~rrbs ~ci~<lgs ái~tr6pÓl~gos -los que reflexionan. ;: e' i¡; '' •º~; 
., - .-.~:. > . , ·>-_' .. _i'_,. •. - -.. :_:·; .,~---~:~~~ :,·~-~)'!¿)\;¡ J~~',~-:'./;. ;:-:-:,..¡-.~ .. -

·, Vi~ijar es una manera de acrecentar el conocirnientci an;tr6polÓ¡;icó.\prag1nático,. 

pero ª"''~~0v: •• j~'·.:1 ª"'ropólogo debe 'º"'"' lo '"yoS~}?~,·f %~~t~!~k;.·if ir~" 
conocimiento local para luego adentrarse en el general; ,Otronicido defyiaj¡¡~:se en.é:i1entra 

._ -;· ~ .... > -·- · · _ - _. _ . _ . ·-. .-- -_;-;.. \ :;:~'.~~_;'-~,?\-''.:}i~~~~~~~~':::;~~~t?(~\;·~~;:~~.'. .. f;'.·;rh'.:~:;;~:·::;~\;_~:: ~'.J~~ ~'./~·~>; ·:· .. ·: --.' 
en la· lectura de• historias, biogrnfías.,?bras'det~atrC>'iy:novelas,kpues·:eni;el'as.·no 

imponaodo 
10

. tkeiooal. º. Pºét' + ~;'!,:,;,¡~~;~~· éi~~l~iÍ~~~~l?i¿%t&~iitlf ~;.it~¡i,e ·~· 
veces exagerados, de la naturalezapt1mana.: ·; ·<,;. · ·. ', ·,, ,'. , L-,~ .,~ ·pc,,;.•.:·:'}J: e;(;.~ 

A~emá•. bojo 
1~: ~(~~1'~t~~,J~ f: 1,n~~~1~;~~#~EE;~~J~tt11t~~~~fil't~k;•):e•; .... 

se topa con considerabl_e:;•dific11/tpc/~~ comq la~si~~d~n,tes:una.per,sona'qu~.se,~:~cat.a de -

q'" ,, . le ''" ~~;ec";~º ,:i·i~~,\~~1~:;~l~~~~W;~]J~~;~¡~¡~~~¿¡~~~~~:;:;:1'..: " 
azora o· se· molesta. )• ~~r·~;JI~ 'ri6"~'[)ed~ mostrarse:;c.omo,.(:S;' 9;.finge,'.-para:q~1e5 no,,se •le 

'º"º"ª . 1oe10
• 0

··,
1 ·mi•(,iM·;,,m'.~10~§. ~~,~~iK!~~·~t~~Xi\~l;i~~;~~~·,, 

afectividad no es tan fácil ,dé fingir, y· como vive.sus· emocibnes'ó rifeé:tos;:noJos puede ' 

1 
·., · : .> · .- .. - - :· _ ·;<:;/>- '.:;\ .. --.-~· ,,: : ::·.:_"·:,-- _ .-.. ~··,::·-:;·( .. :: ":~·:· .. : .. ~ . .-~<:·:::~\.-,~j~.\~·~~::;_;-~·~::{-~~:',::.~,~~.~~lr,~~-~ ;,-J:\:::;~f:'.:S;:~~.,~f);~;~'.i::C-f(~'~\k~l;.(:.:.~ 2}> 

estudiar . O qlié tal esos /1eíbito.\· qiie se adquieren.por' la''persisíenCiá''.del ;(L1grir/y. del 

tiempo, los cuales engend1;an.una ·se~unda naturaleza: :'1;·~u+;'.I1J{f /~\t~-&1.~~~~,~~~'~6'.1ogo 
un juicio sobre sí mismo o sobre el trato con los demás, ya por el destinó qi1e le tocó vivir 

1 C:/i'. :-:it:1zsd1c ( 1999. p .. p ~ ssJ. Allí. pamlh1sc::indo n Goclhc. se dice que el hombre es conscicnlc en 
to.111h1 ubsl.!n a. nn en cuo.tllhl ;.1~tt.h1: stiln lo 4uc en 1.:sc momento importa es lo que es ncccs<.trio atcnJcr y 
cstimi.tl'. a pesar Je qui.: sc~111 un pui:n c.,;;.1gcrudus tal o.lli:nciún ~ uprcdo. tos que nctuaron tan inconsdcntc 
ri:n1 asi to.to :.imnrnsa y i:smi:r:.iJamcntc i:n su inrncúiatcz cnsi.:1lun a los que los ~studiun. víu sus historias o 
ho.1sta n.:liqui;.1s. que la \ iJa es ini:nnsdcntc. que el n1orboso es el historiudor y su punto de \ ista supra
lti.\'ftÍrú:u: que los hc:chos se t01:ian (o se fo1:jaron) mu~ nzarosa y visceraln1entc. Asi se vislumbra ··la 
l.:'cgucr~t e in.iustida dt.! los hnn1brcs que m:tlian··. Di.! allí el problema de la auto..:ritka morul. práctica y 
radonul J\! cadn quien. 
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y ni cual se habituó; ya por su carácter de aventurero, pues sigue acarreando sus hábitos, 

al solamente ir de paso:. 

Por otro lado,· 1a. conéie~cia de sí mismo, o ese ser consciente de las propias 

.representaéioné~ .. té>11ia~l~iga?ci1rindb Ünapersona puede tener una. represeritaé:ióri de'sLi·· .. 
1, , -'::~ • .,.,· :· - ' ' 

yo; es .. de~ i:C·~c;·~.~ri•?.~,,~f .·~L!.~~:sg'~.: .. ~i1f .u!:tt·~~.~:~.i~~L~f ~~&~?f,·(.itsL;•~'";~·;si~t1;!!~!~~~~~'.~~J;fo~s~~o,,. 
Pé11sar;~! );o"esL!~~~:.~1· entendimiento; .como•ese·.1r.dejando>a.i.m :lado .;ta •nsa·v·llanto 
. . : ... ~,~. <_:;,.:~:. ~~·:_;.::::~ :·:.-__ :i_~/t<\·'-'.·: ; .. :::.:,\f ~:'.?:~ .: .. :~~~~ ,~~¿:- ~~~-:--:.;.,-~;- .;-:; .. ~;~(~ :::~ ~/;~} :~~;:::_:~~~:t~~~;;:;·.,i~;~ ~~-.~:::~.;~~:-~;·/~\~::?~:;:t:.I~_'.:~_;;.~x:<{~;;~:-~·:x;:_~\_:·!· ,~ ·2 0~::~<.·_;· ~- -- ~.-- -'. 
111tnntiles. o; de otra.forma; ese ser capaz de tener exper1enc1ade·las cosas. que se· perciben 

.: ,~ ... . , ;_\-.,:::_>\.·Y~ : ;_::~\~'.~:,:>·>-:- ~} · .;··-~ ~:.:\;~: _: ;,-/~.;_;>\ :~·-:;; ·, -:~.{~~::;·~~-~-:~ -i.~~·i: /l<::~-~--:.-.~;\j,;)::/:~:L.~;l:-;~::~:~j;~: ,~;:}/~:;:~}.':AI\:~;;~:~: .. ;::.-? .. ~~;:.<\'~.L: ;::\ --t ~ .:_: ... -_ . 
vclasi fican:én. foilio qué se.conocen; 'y.se conoi:enál.p6derabstl;aer'de;éllíis algo: (y no 

~olo al ribst~a~rl'air~á~r~'¿n~~~iai'i~~ff~sd~;~·Ll:;z;¡~;:;_~~-;"''! S'-~~-{.:6f<.· ··; :»:;,:··2· . 
' • \ '°_;- 0 ·::.'"'. '.' ',/, ¡::.:':.~-~(~:·):, ».':·;;'>:"••\-o' ,;:>::,_ :..~_,.,' .. ~ ;•;., '":,;·~:.'.' ";, ¿' ' ·.,_N.•'" • :·,. ~"<t ";,·,; .,_. 'i'_,>: ~:,: • < ~~·)" 

Así; los. ~~íi16I}~. ~iici,n,:.i(~ilt{~ir?súqll~;id<;'·• }o':a1í í dond~ p~~d~n{~~1ríq~1e··· no de 

::::.Z~rt''·p·'n(o2:s;:º''.[trr;o~s~;.~ .. •.!.'.d~e; ·.'.;e~s.~tiaK.:.11~f f ~l~r2~~f :t!:;~;,~~~¡~w~~~~i~f '.,: ;~f ::'. 
apelar " . - - - 1narieí:i· comienza a ente~d~r~~ e·l~egoísm'~:; Él. ~goísmo, 
continúa K~n/:.'~Zí$~~;~ne:Z;1t{~'tr~:~'lases d~ :1-roganciils;?~"sa;b~r. 1~~;~~1'.~~;endin1 ieríto; 

• ·' • •• •• ·-~-· , _ _. ·- ' - > • ~ "· -, ·' ,. • •• ' • •• • •• 

las de I • gtlsi;}\X;·~i)~~füB1~;¿~'Wiá~tÍ,c~.··~~:i-P'~t'ti'~·l1~¿~:t¿.fa~fa~ ~~b~ si~~i .16~ic6/~s;ético, 
y práctico o\~~~;r:LFs~11J;8erp¿~~·~,•~sto~ ~~6ísl1ios ::::,;1¡.~~~,~~2:1~8;~bles pcif :ciertos 

método~·. p~,:~ t1j~r ~~FK6i~~"r~6~6}i6,.j~~Úcá:"·¡;~j~d~;~l·,·,~~;1,~f ·fd'~·;li/¿r;~~~,i-~s·;~/u na • 

persona tenaz o de las ,de alguien q:1e LÍtili~~ ~I ~;tód~'a priori;' 1~· cu~l~~:en~u~~tra én el 

siguiente ap~rt~do:/' '. . ... ',,; . ~ :(~:':,,·r.';:·.:·.~:,i}<;>···.: ', !~'!;%':,:~é 

,,,,,,,d:·,7;1:~,,:::,:rr.~f :i:1~t~;~;~;f~~t~~i~~~~l;~lif l~i~J:.t~:::: 
son los otros> Sin. enibargo; tal criterio: .ese entendimiehto;de;Hos'demás:;,ef algo. mu'y 

,; ___ -'.·;~ ::. ____ · . ·- . ··;-.;~_-._-_ ~-- __ '. ·_ ~ -.·_ :. -~: ----~~:,.::. ·,::~'=·~:··.~e~~~~:;~-~-:_:.;-»~-~~-~·---\·::_~~~< :: .. --~---'.~:;,~~:'>L(/t~~~{~;,~:A~~~~~;:'·~t:~'.~_;:·f-~~,i~·~·iS<;~~·~,~ ~~_::~ -
defendido; p.ej, en la pugna conceri1iente.a In opinión públicavíalaJiliei-tad de'imprénta 

. , .... , ...... ·>.'.~"J·;;'-'.:;_,:_-.--,,;:·_~·.;-.'~:-:..----·.~!;r~_--~:,:;::\;_<~·,',,;. 

es algo cuya privación indigna demasiado: no podría ··contrastarse lá rectiÚ1d de' irnestros 

propios juicios": es decir. sin ese criterio quedamos en error o en la incertidumbre de estar 
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alucinando o vivir nuestras quimeras o sostener un soliloquio ... Justamente por esto es un 

atrevimiento hacer en pi'.1blico' u.na afirmación que pugne con la opinión general, incluso 
- ', ' "': : -.~>. '. ' . 

de los inteligentes". Pero, Kant.indica que, .hay una obstinación lógica de '·no. querer ser 

~:;::;::~:~~1~t:~t~~~ltt ¡~~¡i~,f~~~rf'r~1F,~";J;~,;~. ·~~,,;, ,~. ,, .. , 
.1r contl·n:~,~~Ji~~i~tS¡~:11t:11~Knife'stación·d~-;~~tetipó'de··egoísnici .es unaparadoja . 

. >,;.-~.:~·.,:-.')-;·:_,:~;:«"' ·,·,'::,)'=.,;_-~::;.;,_i)>;_::..::,~·--,- ... ·-~"··:.:._::_.<· .. -·' - ·-. :_ - -

Cuando 2aclaq(1i~rl l~~,d~'t~·~·~;}'.~(f~(~Ji~~'sii prbpÍ0.()hr~cer sin la vanid~~a: p~etensión de 
--'~-;- -/._,-;- ... " ·;~ ,.,.·-r;·· -/"<,-,,, .. '.'?:·- ·:;·:.~ ; . .:,. 

::::::::.·:: J~~:~!~j~j~W~ii~f l~1:~¡f~Íi~.".i.'..f .•. !.t.~i! .. i ... ~:.:.,~~~~~1~:,:: 
frecuenteme~t~0 a J;scub;i;;,;_!' · . ·; · , , '.\, ?'::\; :); .;;·.:< · • '' · · :<:· ,};~,;(; 

. ·.· ... ··.···-.•·.·······.·.···· ... ·.··: i<. : ·.··.: ':• . .. ,,,,,>,,,;:¿3;.7;·_h;~·:;~:'.¡,:'~flHl11~1,:','hi\f'Ú;//:~;~~:• ....• ·· .. 
Al 'egoi.~ta estético ,;le basta su propio, gusto ',':a.pesar de}lo:mal. que:·pueda ser. 
: , .. " ..... . .:: · ·'. .. -· . . .. :._:: .. · · · -;::· __ : .. /, :-.'.·~ ~::.:-.-f> - . . _. -.. : ~~;~>:,_·<~~--; :;_\·_;,_::=~~~:\'.~~f :::-:.;~~-f ~;t::;;)-~---~~ :-~k:\~:¿~~::~:.~;:~:~A ~~[~¿;~~:~~~:~~~;~;: i:!~>,-·:<~:} t(:)·f~~,.,_. -- : · 

visto por los demás, o dela censura o h'itsta ae;_lá ridicúlizáCion;iJ?r;"pií"rie/de\:stos:~EI es 

ª 1 gl• ien ·.qu~····~~·. p~ói;~s: ni ·n,ej ~r~'-~ó;~ u~r'se ·;~Hsr<a·;'i~t,\.~;1~~g!!~~:~}iJ·:f·{~'.~f ~f ;Iy~Qn ·su' 

:~,:~º:;::JºÓ:f 1~l!it~j1lf i~~~llf [t:f {!f {f 1f it~f f ¡j~~::. 
provecho y felicidad sin'.importarle el .deber; el cual ·es para Ka~t .el fundainento'.suprémo 

de la voluntad. Cada eÚ~ei~1bi~ista tiene su propio ¿,~,~¡~t¿':'b~i:;~~ig{~w·~~.)~f t&prdpio 
._,,/~': ._<.· -'->,·. ·.'.':·,.n./~::::·: ~,:_ -... > 

concepto de deber. . · > ··· .. '", Ci':?'\>'.:Z: .)· .e •· 
:.:~_~{¡: .. : __ ,·>; .-éc.·, - ·.~·',:·:. 

·- . ' - ; :;--·.,. _. 

Ahora bil:n. ··al egoísmo sólo puede oponérsele el p/ÚrcÍli.~iiio:'.··a'esé ~:•n~bdo de 
'' - _. - 1 • , : .- ·,., '', .'•e .. -·, ·,, ~~: ... ,~ .-· ,, , .. ! . ·- ' .,. - '· ,.", ·. 

pc::nsar·· consistente c::n ··no considerarse ni conducirse.coi110 e~c·e~rado'~n eÍ ,'.fropiÓ )·o en 
. . . , - __ ,_ - .. -,:\'z ·- ····· 

el mundo entero. sino como un simple ciudadano del mundo"''. El lnun'Clo tainbié11"es ''la 

' Pdrcc dirá all!o mu,· similar en su articulo ··E,·olutionarv Love··. el cual se encuentra lraducido en el 
ani:xo dd pri:si:~ti: te.,Ío: p. ej .. ··todo mundo sabe que la pr~longadu continuación de una rutina del húbito 
nns alct¡trgu. 111icntr;1s c..1ue una sL11.:csi1jn de sorpresas anin1n marn,·ilJosnmente a las iJeas. Donde h•l~ 
lll~l\ imicnto. c.JonJc la histuriu nc1 está hcchu nún. h~l\ un tOco d\! actiddad n1t!ntn1..:· 

1 • 
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existencia de un conjunto de seres distintos de mí. pero que se hallan en relación de 

comunidad conmigo'', El mundo es más social que otra cosa. lo natural se incluye en lo 

social. 

Con otras palabras del propio Kant, las que nos hablan sobre el sentido común y de "qué 

es la Ilustración"; term-ino: la reteren~ia kantiana. Así, son. memorables das tres instanéias . . ' - ., . ·,: '-• - - . ..- . . . ' . . .. 

que enun1~ra K·~nt.'pd~a:'11abln:r-del s~ritfdo c~mÓri a _todos:· el j;1zgar o la capa~id~d ·del 
- ': ,-t :~! - : ', /" ,. .,,.._ ' '" . -·/ 

·-.'.:~ .. 

atenderse;· volverían.ala: razón pas_iva:. prej u1c1_os• bajo: la· fornia:ae: tradicióll~:.costllmbre o 
: ;-(~'. -:~ .. ~: :;·:·.· -~- ~f;};:·>-f -~;,~;~~ ~~ ~>~~~-~}\:_:·'.~'.t;_:~-?;: ~-: .:_·,'·' .'.- -~" ·:¡ '.;: -.·,. :'.~ n;:3~:-~~~1'.;~~:·:.~\ ~,\i ~.:;;1~:~X~:t ki·i \{~{!:i~~t;~~'.·1~~,:J/i/~:(~:tf..:~:-{./it (~:~¿·::~~er-:,\ .. -- -

autoridad:Ji) con: l_o-e.foúisivd'dél, pensar;'al pensar 'urújuido-pri:>pio·'desde '-'.liríipúnto· de 

"''" .:;,v~;~~,ii'.~i\~:r~~~7~*~~i~:t;&i~!4~;~~~~j~~~~lti~f i~~~~~f ~\~~rF. 'º 
cual impl_ic~:a la_s:dósjiriteriores y- ''.üna.-frecue.nt.eºapliéá;ión:1 paríidev'enir:uha·i:lestreza, 

::::.~: :;J~ttt1~;,1~f 1~f~~~~,~~~\~~jI~~~l~&í1.;~~t~~;~t~~.:::·. 
los elementos.para dárysustentar lamejor c)e_las.·opi?~º~espósibles•:'.;·:, .. _._ /.,,2:~~ \; 

PÓ'7éf~~';,·'~;:.[;fü•;~%'." l~,,~i~'!~~;~)"~gl~i~~ii~~~~.\~;~;ilc~\¡~~i~i'~" 
no hacen s_ino citar:el; le1irn.dé.~ant: '._'¡ten.eLyalór. de:seryirte",de,iu)¡)ropiri)ráz'ón!'.>.Sin 

,~ . ' - ' - .. , '. ·~- ·, -· --~ >J "· ''. :_ ·--~·: ~-s-;: ~<.~:.~-~;; ~~:~:~i~Jj~.~.~~-~;~~~;;:~~~Yi~~t¡i)::::~ ~~~~;·>·~~- )~~!:~r~~~~~}{?/S~?iZ{~·;f~'}/{f:~;~./'..-:.-~t -:·:·':: 
em burgo. la trase .. compléta. por cierto,_ ~sdel vi~jo.~ Horacio;:)";'dice: ','.:Detj!.rminaté. a. ser· 

virtuoso. empieza: diferir la· mejor~cle la';p~~~¡fconduci-a~s·' i:~·i~~r ·{il~i~~'.~'.¡jiid~d d~I 
viajero que. encontrando un río en sL1 c~minoaguarda a que ~I a~~1~;~d~:~;%ri:;do: el ~ío 
corre y correrá eterm1111ente". (Epi.1·1., 11. l. 40). (Con esta fr~~e com~l~tu esp~ro se 

·' Pues si se alcan~ara como tal ese punto de \isla uni\crsal. se \t!rÍ:l desde ··ninguna parte .. como lo que 
demostró Th. Nllgel. o aunque fuere un dios 4uien lo alcllnzura. se le oh iduria qué está vh!ndo. Por ello creo 
que Kunl lo previene al hablar de su ciudadunia dd mundo junto con las razones de los demús. v toduví:i 
Peircc ~11 decirnos que cmilquier conocimiento es necesarinmc;,te social. ~ 



r·-----------. 
TESl:s vvN 

FALLA DE OPJGEN 15 

observe mejor por qué los problemas son particulares y sus soluciones también. La pereza 

o una voluntad débil son dificiles de calificar como prejuicios pero por ello se requiere de 

una deliberación completa.) 
-- - -- '-=. - . 

En el texto original (Kant. ·1999. pp.25-3 7) Kant pugna porque se venzan la pereza 

y la cobardía que impidén.~Í usJcle;l~propia razón y. la.culminación práctica de una . . ·,·.·.. .. - . ~· . - ' . . . ' •'. . . - , . - . '.· ' . -

volición. sin la .gui~:·.·tl1tela •. o.cq~.rc.Ió~•de'a(g?if'~d6~~r?~~ts~,f,;J-f~~i;/nsí!!:p~;f~·'dogma. 
hablad1:iria o sin~ilar: e} fácil que otros piénsen;•sieritari 'o•actúen'por:mi;~sólo tengo que 

.-· ·:-..: ;: .· .. -- --~>- :.:··./· .:: .. -'.~ :::· ~-:::~·.:·~-~ ::~{::·::::~-;~~-·:-:> ·-_.,~· .... ,'.;,-~:·::~ ·;:·· :::-~::~/~:: ;~:;:'.··;,/~-'.·:~.-~"NJi\:':/;;~'.~:~f >;(.:\;~1f:,:~::~%'.~;};~~;~~:tt;;¿i?t~~:?~:~~~-~~:-·\>~~-V<~:i-.:·:; ~::- :~ .· :~ 
deJar que: me ordenen y. no .dar s1gno•alguno' de•autent1c1dad o'.inconform1dad; e.s d1 ftcd 

hooec.:~~;:J;f '1;M;~fa~~f , .. ~~¡,i~if rt1;~~i~~~~itl~~íi~~~rJ~f ti~;f \:hº" 
criticas ·éonstrlictivas;.lós: püntos· de ... \listacsobre :cualqLtier)téma'.;aé;religión; econom ia. 

. . · ·: .: .. '. .... ~.:.:'.~:'.~ :~-. :'-'.-.----~,;: .. ;'.; ~--~:-:-~; :_¡·_~-~:~· .. :;·;·;: ;.:::~:.):~-~~:·-:;·.>~_·'..·. __ '-;·~:~~--; :;:-~--.. ~~,~~:'.~~;t~::::~~i~;:i:~/~~f~~~-:-:~~~~:~;:_~i_t~~~i:-.~;~~i~:~:~t~:%-~/;;~~X<t'.·:~p-~,::;: .. -._ .:_ ::. '. .. : -· __ 
. política¡ etc.;·, é'ri, parte por'que•quien.ériseña;no''.tjüieré,:perder.:eI,;llígai:C¡ue·;tieí1é. de• pro-

- · ::< .:-~- ~ --'. ::? i ;:{: .. :?>'.:.:"))~;'·>~;-~,f :·~f~:\j~:-~~~v;:j:_::)-~~-:\~:-::~;;-,?.·:;.>:::;.~;~-:--~-:~1_:;..~~~ ~:( .:·.-;}\-~A\~~~~r~t} Y~'.~--~~~·;,~~::¿;;:;f~;;;_;!.::~\:~;}:~tC _~-~~:;~'. __ 1 
·:. >~,'. _:~:~.: :_. · ·, __ 

tesor •.. ·ed; part7.}r,or .• Ia•intoleranc1a ·de quien7s•.est~nen '·Ios: .. ~istintoscmandos · (padres, 

111aestros; .• pnt~driei([~~:~:~;?~ant~t :·¡:;i~+~~~idj~~(~~~:r;~?.fJ•~ .. f~~~~f~~~i··~~~~·~rn'a1.ista, 
prepotente.d_éspot~brep~é~i~h.',~fJ/ .. ;;, ---é-":>:,.;;~5< :/~.; .. 

'., >.-i;.,~.~>J. ~;~;_:,.-''. -~ . ' - :;,~·~ - -- - -;-~. }1· 

• !VL Fmicault (Foi1caúlt;••198S)senclienfrá• tj(1e ese texto kantiario"cli '~Qüe es la 

11 ustrac ión •· · hablá .• sobr/'1µ :h,i~t()~;a·; P~[b(~~ l1na manera . espeé: ial: • se; cllestfona ·.por el 

prese1~/e. ·poi' Ja a¿tl;riiidaJ.>P¿;:ei;(6';,,~~jº~-~Ó~ ;;esté) aho~a al que s~~¡)iit~~e-~'e~J:cle~cle 
'• -: ., .- ---. :;·:_-.-... -.-, ... ,· . ..;:,~.-·-·,_ -_,-" -:· .. -::,,~ ~-- ~<:· .~,-,: _- . .· :, . . . ''.< · . ..'.:.-·;:;,<·~ ''.-'.::-:~; '"·"·.~-> '.::" _;. -.. 

el cual se habla. L~ CLIUl ii11pli¿¡i: e1{fln de clientas. una ontoI<lg'ia':.'d~l;'~r~~etÍt~, Tai 
: _ .. ,._ , ~ __ --·- ._ -.:~~/:..-_.,,_::_)._"-~ :-.-:·-~:-~ _ . _,. __ < -'.:': __ ::·:,::'->~<~>:/({~;~~~{i~~~<-?:·f,~'.~-:~\L.'._·> .. ·. 

actualidad o 'presente ha de detei'n1inarse a partir de ciertos elé'níeritós cjúé_dán's'éntido ri su 

reílexió1Í fllosoflca. Ésta se halla a cargo de un i~dividuo ign,·~~~b',~n~:i~·i~i~~ht~~esde el 
- ~.-· ://:: :;~;~·:- --~;:.:~ ,. ~~~~~·.·.i':~~-t-' . " -

cual escribe. piensa. experimenta )'filosofa; es decir. eJ filÓsofq O aqt1eJ CJLle réflexiona 

tiene un papel importante en los. discursos. pero de una mane.ra tang~11~ial (enseguida me 

explico). 

Es pues un texto -el de Kant. según Foucault- que '·deja traslucir la cuestión del 

presente como suceso fllosótico al que pertenece el filósofo que lo tematiza". 
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Históricamente es un texto que inaugura la reflexión sobre la filosofía misma, entendida 

como una '·práctica discursiva", y sobre su actualidad, la cual se cuestiona como un 

suceso a valorar, fundamentar; defender y dar sentido. Así, el filósofo, al reflexionar de 
-o·: __ ---=--:_,~.;~;. __ :_,= _. __ :·,,::-~·__, '~-~-_,.'.-'-..:o:_=;~ -~:.;=·i~..,;:~---'-- ~-~=--i-.";:-1~ -:'-'~--- -

esa manera, deja 'dej~c,Ú1rse'de periénece'r a alguna doctrina, escuela o tradición y se .ve 
-- - --- - ._, "·,: ~:;·~.,_-- ' -- >-<-::'>. '~~-~-,5 . ·:. ·~ ,_ -; -_!·~--- . - ." : 

inn1iscuicfo én Ún ,;,;;_,:¡.u/);os;:'.:o, IÓ.qLÍe':·e~ tÓ~1lsn1Ó/enün 7'conj Ünto cu.ltural característico 

::~~:::t~f{tf f 11~~l~~~~~~f if~'jif lílll~~~i~!o:~::: 
la ·A n t igliedad;·sin~·:qlle',, es,'d es de ' la•• Modernidad "}1ue·,:,'sagi tal men te'i;¡ló\h'ac~:···Así; ·a 1 

abon!a.. '" ;~~f ~:·;,;;,;,~;,p~, "'~~'º ~'mdo,disº·~~ .. ~.···d·~·er~_ .•. :.;atc,"c},~-0fn!'d···;·~.Iº~c.~.··_:~;e:~;n'~.; .•. ·.tt~;:e~rr1;én:{s,··n~Tºl~s.··:~c;51';een~:·Lti1~fi·•,iccoans···_. 
develan~6 ~L1 s~Rticl~ry ¿spe~i fic~ncio su . . . .., , : . .. 

::~:::::;;d'.:~~¿t~·:~:~,1::': .:t;:~f ~Wf~~? 't \f ¡~~~[~~~~~¡~~ti'::.: 
cuando 'hrib1b. cfe,ell~r<Lo .cual :t,,~ri'~~~~·;,~i~sf~'gY;Wi~.}~Yf,~~;:ihsi~~~i~ .·;ricial del.· 

con oc i 1Í1 ien;~," q úe ,vía·. l~ liistoriogra fía perm it~ n1~j~
0

r~~"los )·~·~en~:;: pÓr· r~sp~nder. a lo 

mismo de .l~ ctiestión' que involucra el propio presente. 

111. De ''la fijación de la creencia" 
.... ·;¡ ..• ·· .. / ;' . 

Pc1rce '.,comienza por denunciar ·'lt1 capacidad de raciocinio de· uno mismo. no 
. . . . -.:_ 

exte~diéndose a los demás hombres". similar a eso que ,Kant l l~mó egoí.1·mo lógico. En 

gran 1nedida porque desde hace mucho:tiempo\e ~pela< a la. ~~1~brid~c:l.;.a ;ve~es bajo él 

.:::,:: .::,::::::",:::::,~¡t~~f ~;~:,:t:t0~rz0W;1ztl~~~~~~~f i~f ~~1~:,:. 
de la · 1uz interior·. la cual ri):tid~ba '~ ellt~ri<:(~¡.~~~111to~ fl1e~~- ~~(tilnbÍto de' lbs s~htidbs. 

".·\rtkulo d" nmfombre Je 1877. reimpreso en los CP 5.358·87. con nu\s de dos alteraciones posteriores dt:I 
autol'. Sigo lu tr~u.Jucción de J. Vcricnt. Ver bibliogratia. 
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Después Francis Bacon mejoró el concepto de experiencia al decir que ésta se podría 

verificar y comprobar. pero de· manera tosca. Luego, "científicos'' como Copérnico. 

Tycho. Brahe. Galileo, Htlrvey y Gilbe_r_tc junto con Kepler, comenzaron a involucrar_ 
- ·-~-.-~--=:~c=o;=---_;·o; ~e-~----;.=°'"-,~ --~-:-'---o--:;-~-:===c;-' 

nüme~os'~ri"~1-~ó,l~~¡lcl~~-~i;~ó~j~f~i:d~js!~ídio, -pues asídescubr.irí~ri·.Ja·realid;cl_d~_~so 

qtie inv~,s'.ti~f~~~~~0~fü;~,Af-.~ 3i~1;8;~";~f E:1~~i~;t:~1l:·~~~?tf~~~J~~Í{M~~~Q~~~~r~~Hie:~:r~rpos 
celestes~ ~·e Por \SUJJU~St()L. que'\\el_ /razonam iénio •,'•inducti ".º {t~ínaba~;conk el lo,s.;, mayor 

:::~:;:~~~~~trll~~t1~~~~~~il~~~~,,::'.~~t1~:~~::~!'.~~~rrw~~1~:~t:: 
generacio~és~-~:o.n~ti~uy~--u~ ci~rto'eje;.;,pfo de los defectÓs._den'rt~·Cle ~~z~~¡j~ d~ la.época 

eo q"e•. r;,e i:~~;\t;•;F@i:~t~'~'.~f •'!~.'~;óp ~5},~~l;§~~~~i~~1;ttc): ·~ ; •. • 
A.si;:' 'dá'i:i~ ,:·i ~t~1~I.~ ,sa·\~ pu I iéndose,' : pasándo./de .:' e'ríso'ñaciones·;;'a [i'ilpl icác.iones 

controladas'· ~n-};~~~ht~~~·b1;·¿¿:,~;6 ·ce>~ ~atii:ier; W·~itJ{~:~!if~~~~\~IJ~~:~~-;~{g{~ -~ea les· en 

1 ugar de ~a1;6ris":,i·. qui.1n~fr~;·Y 1f ~1-l1~~--··~n • _6i,~{6~~-'.·~~;i~;_i~i~~V~,·~1)ffi~~;:~~~·;f !~~d,í~ti co 

(Malthus, wa11ac·e y Drir\\;'in)i ádeAuis .de su ~~Íicación:eil.·1~teÓríi.~~·gases'ccl'iíi.i~it1s y 
-. . - ··.·-,:,;~.:y -,-'.; :::_:~·....:·;.' . '•';;-~---·~ ;-,- -- .. ,·~;:::·, -

luego Maxwel 1 en otrosámbitos)~~En,btfaspi{lab:~~-· las'.cuesHones'de'11echo se enlazan 

con las de lógica. 

Peirce contin(ia dicie~do que ... el objeto del razonar es averiguar algo que no 
-. ' ,. . ' . . 

conocemos a partir de lo q\;/ya co.~ocemos", inductiva o abductivámente,5 siendo un 

silogismo bueno. o sea efectivo. aquél que cÓncluye válidamente una verdad a partir de 

premisas verdad~ras; si;, la inj~rencia de los sentimientos de la mente de alguien para 
- . . . -

aceptar o _no tales premisas o tal conclusión. Es decir. con independencia de que·i~tir~mo~ 

correctamente -situación que es accidental~. la_ conclusión. por muy desagradable o 

agradable que resulte a alguien. sl es verdadera.:e-~verdad~rri. Le. se infiere nilidame~te: 

lo mismo si es falsa. 

' Para estos Lipos de infcrencius wr: (Beuchot. 2002. 33. 3 7-72J: Jaime Nubiolu: ""La lógica de Ju sorpresa"" 
en W\\w.razompalabra.orn.m~: (Pércz. 2001. pp. 50-56): y de Pcircc "Dt:duction, lnduction, and 
H~ pulhesis"" de 1878. en (1-louscr.' Kloesel. 199:?. pp.186-200). Huy traducción al castellano. 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 18 

Como ·•animales lógicos'" que los humanos somos. solemos tener un dejo. tal vez 

sea mejor decir un exceso, de confianza y optimismo que la lógica no solapa. Pues a 

veces resulta gratitic:ante el ·,11~ ,<:_~•}tt:r.:~,en algunas ocasiones renunciar, a hechos, los 

cuales se cifrarán en'pr~nÚ~:Í~ qt1~·~¡;~ guíen; de tal suerte que la experiencia parece 
,:• ;;·,_ .. _;_-º~ 1-- {.;.":: .~ • 

encargarse de ·•con;r~er c6ntiriua1~d~faf~~i~stras ~spe'ranias y. aspiracione~·z: resultando 
'"-.---·---.~:·>'.·:~;;::=·-· .. ·-·::(:~'···'-·-:{o~~~'.);~,--''"'..·",<·--:_,·-- . /~·:··'..,,·:: -~ .,. '"."··· .. ' .. -

·extra vagante· una si tt1a~iÓ'~ ~riúri;~~i;i;U~.:~sii~ 6~ti~isílí~ s~ én f r~~t~ ~ori Llna e~peran~a 
. ,,,. . ' <: .. ,:-:'.;:~ '\· .. · .·· "'~-·. ·.·. ·-}.;_·· .'/·_:~,.·, __ .,,,,; 

no contrnstada a(111 co~~/exp_erié'ncia alguna., Podrfa' s:[: c_~ÍÚ~nJ'.1a ·~3,if~~·;.q;L1.e entre la 

selección natural,. en tant? (a, Utilidad de( razonar lógico y (rt~S~~.L;ridad'qu~éste'confiere a 

la práctica. seamos u~-~º~º telices (un poco infelices) rr~~ii:~;:;JtW#~:¡\~t~d~ s-i;en en 

sus placentt:rasy es;imulantes visione~.6 • ; .;.:~:.,;;,·\·/¿~·'.~{;);.:; ~';;< · 
Inferir es un hábito de la mente, bueno o malo;/sUleva nc'oi?c1Ü~i0nes verdaderas 

. ;·; '.~: ~¡;:~~-~~:\ ~-.:.:·.:::\~:.: ... ' \•,· . .-·"'' ; . . -

o falsas, respectivamente. Este hábito mental es iin,pJ:¡tj~¡p/o' directi·b de la inferencia. 

Hay muchos principios directrices pero _que,a ~e~te!prÍiéticá enajenada en actividades 

trilladas no interesan ni sirven: sin más; vive~~~~~;~;i~~~.'~~1ees Sll oficio. En cambio, para 
,· .• ·: •':' :';'f':"'' ,, 

los pioneros o aventureros. quienes ª;~~¡ ~~~~;.i\6'pénsar no pueden contrastar con la 
.··: . 

, • ~-.. -'_, 'º' [.:~ ,' .;, .-,: 

experiencia. o no tan fácilmente. de gran LÍÍ:ÍIÍdtid{ies será conocer tal~s principios. Éstos 
• -_ '--·=.o··~~·< .. o.!"· . ...:.-,:·~-:~~--";o...~--'-.:--'; ... ',-=---o--~--·.:. __ .•;_ ,."_ .. · - . 

son como el instructivopara pilotear'u~; ri~~~:;i~di~~~~'ld ~it~dde riada y sin alguien a 
l . .. . ,:;. :, ·~t • ,•' ·-:' ~- ., ': . . . . . . . ' 

bordo q ti.:. sepa ... ·di rigi ria;. Para~,. co1n.~n;ia~\a.;e~_te'nd#;{:.t1R\'~rincipi,o ..• •direc,triz: .••. se .• dª···· por 

su puesta. seña la Pe i1;c~·- t;na Úriri:ed~?~~;~~~.'~º_:.~.·.J.: .• ,·.:······:,·,·.:.~ .. ,~.·.:,~.~-·,'.~·,·n,···º.\~:·.··~_:r~t":~'~,~·'.,~:i•·~~f~d¿s ;,•~tn~_a·l~s. a 1 
'-~-k·. ._ . , , ,:::-- "~·!;rfl:;i.·)/}~9::t~ :~º::?.,., .~ _ ... 

• . .. · .. . . .· . , • , '.'; •••• ·\". :.~ • '-~; • ~:~'';,~'.1:~i .·: .. -.:.;~n~~~::~,~~t;~í:;1i·;t·I·~'~f · ... 
Entre .la se~sación de,dudár'y:1.a:,deéreerhny:una~desemejaÍlzil?coino cüando se 

... \ ' "_ ... ·:. · ":.-::,::/; -~:.~::_: .. · _ _./ .. ~:.¿.--~~~'.:<;;·· ::~;;:: ::~:' ,~:.~_ ·:: :-~,~-::·~~\ :·,,,·:-,:-:,_·~~~-)r~, .. :.;~~~~~~lt{t~u:~r:>.t~~~~:;:~.:~~{i:·<.~,:~:'.'. º- . ..,,:· , .. ··~ 
quiere afirmaralcov ,no. ~uestionarlo.Además; ··nuestras creendasºC:uian;i~uest.~07·deseos 

)' co11for111a11 •· 1~ t1e:trf is. aci~:ib~s:,·~'.:G,~~~cr~:,)·ti~·~ ~:.~ ~~ .. ;~~h~,i~Rt~ff~f Itf,~~Í~Ft'.;~:t;7 ~om o · 

gei1eralme11te se actúa. El sentimiento de creer es -~uni11dicativ~ m<Í./b 111~n~s s~guro de 

"Sug.,rent" poJriu st:r Ju \UCU ti!liz nietzscheana que rumia su presente. Ver. p.ej .. Nietzsch.,, 1999. p . .¡Q, 
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que en nuestra naturaleza se ha establecido un cierto hábito que determinará nuestras 

acciones .... Tal hábito tiene una cierta generalidad la cual vía la imaginación puede 

adaptarse a una circunstancia particular, por breve que pueda ser. 

En 01rri:¡:>riri:e'~peirb~-éli~e,;q(;e'e1 hombre es "'un manojo de hábitos'' (CP 6.228): 

sie11do uno.·de,és~~I~'lgo~· asf~o1no'··u n~ ley··· ge ne.ra 1. de·, acció~ •• ·tal•q ue·,en .. una· cierta· clase 

:::::::.,~;¿;~; f f ;J~~~~~1·f.~r.~7,.:'"E:·,:::.:z.fa;~~~i;i~;~~:~,;:~: 
' J.' - . - -,, ;o", 

vacilación fingida acerca de un estado ficticio de cosas·•. Dudar también puede entenderse 
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como ii) un '·hacer creer que vacilamos". intentando formar un 'ºhábito de bonafide"" que 

sirva u opere e~ alguna emergencia real. Por cierto. con estas dos variantes del dudar. lo 

intelectL;al del hombre 'tóma' lugar,: por supuesto. en la imaginación. Cualquier creencia 
- -- ~- -7--·.-_--_-5 

tiene. fa ,';ruífü~¡¡\~.i~·de i:m fiábito;'. La dLÍda ~s}nquietud, titubeo en la acción al no saber 

cómo· mo~~r~o·~:· 

l..á' ifri~a.éió11i·cle 1á ét'Llda obli~a -:cÓ111.º -~nlC>~ivÓ i~1~eci iato ·:- ~. bL1scar la creencia. 

Peirce .llmn~··· ;,;,/agación a~ lil.luchn .q(1e surg~i~~e{:lfo'.· ;la) indagación incluye la 

investigación:•·· prué.ba. e:~~eri~ry~.i~_'~:·}~Q~'H;~~.~~i~~iX~E~~~~~;J~(:~{Íente··· entre ambos 

sentÍmientos;••.··Es:n;ed~sriri~.d~ici'ar;:·~iira~•¡¡(Jrih1ar.3in.a\'creericii{Ji,e ••. r.ealmente guíe tas 
, . -.·· -.;.-:_:_;,,,_ -". __ ,. : .. _:,:_.-~:~~ .. _-.;~,'.~:: _-~~·:'.·'.~;;~/-~j7tT;~-'.:_~'-,:~: .. ~_;'.·~~;::~:~.'~,~:::-~>;¡\~-~~·-":;¿i;'.::i~fX'Y~~,;~:-~·-"·1/<~:~~f<~-- :~ ~~ -:~~:· :::_"·_ .... - :. . . . . _ .. _ . , . _ . 

acciones·.de· 1J1odo.0que satisfaga:tos:deseos:;Se.duda; porque algún ·problema eidste para 
. . .. .,. -.... ·_.:: ·'.·> :~.f .·i <7:~;, ~ :-:~-_:,'-~ :.~·:--·.J~~~-' '~;-::' ·:~'i:>~\:.:.~/·i.~\· .. ·-.'.:/i .. ::·~(: ·v,,~ : .. ,.~-. · ~:.~;-~~.:~,:t-,,~/-:"';'._;~,.-~ .. · :,.,-.. · . ·.: ·:- '. · .'_ · .- · -. : ·: -~-~, . .,,· .. _,-·, .. '~-·· -·. · · · .· _.,. - · 

actúar ·~·.po~~.~17, ?? se sa~c;:~~;~ón?e.·s~.~.~.'.,i~r~.·:ir .. Otra, ra~Ón paradLi.dar:es~a;¡~~irir d~. 

::::::~í[~t~J~~~·~J:~1~~;1~~r,:1ti,;; ;'Irf.::ji~:,:~z:,¿;i~~if ;?~~t"~~: 
·'· '.'' .,·.·· :··-:.<--::.'.''.~;· .·;:-:,:- \-·=·' ·:., :·. '>: .. ' ' 

'º mismo es algo satisf.1crC>rió/no esT1~6fi'vo é!e•·,;reocupáción 
,_ • l·--" --· ~- - J 

--;-,-:·¿-

mentaí'. Lé.; está d~ntro d~ ta2~.'esf~ra 

nuestras creencias'. soA2~e"r~;d~/ri~~~~ 
T• ,<~7~,-,·"';.' -. .¡ • ·' 

consiste en que ·.su· cr~e;1c i~';;:~ci~ su fié iente iexperienc ia: vi re flexión ríos•• 1 leviida' .·a·. Lina ·· · 
:· : .-_ _.. --_:·:- ::::~: -. -, ". :~~::):·¡~~;~~~-:~--;~_::~·-,~=s~~,,)J~~.~ts};:?~.:1t:.~~~~.:~;~~d~:~~:~~/~Y1:·~~~~:~~Í~f-l}r~~;fJJ:Vf:!~i:~7·~~-}i~~~fi·.~:~~:,~~/; :.·:. ·. · .. , .· 

conducta tal que tendería·ª satisfácer. lós;deseos'que;tendríamqS,eritonces':,·1allotii:Peirée 
''}? ... :;J;· 'j . ~~· : .~).:~.:;;.5~'' ~f:Íti~: ~.·,:~ . .,., - ;':•f:\f ' 

unos años después .. · .•.• · . ~ ;,;):i;:,:i,'.Iic,./,~*.;,'.·n;_.~;~dff . . ~¡''.L~;j:if~1 ''.·;,;,•;>., ,,:::¡~\·{:,, , .. 
Dudarno. es cosa tac i 1:)'.el.1i1ero_ pon~~· Una' prO(J,o5iéion :en órii1a in,terroga ti va no . 

· _,.: .: .·,, , .: . , ... ':~~.·:_,~;~. ::;~:~\?~:··_·;:·:~~~~.···,~;;.),:~~~-~\f:~·~~:·,:{::)'( ~:.·:::· ;~ <~ f ~~~:~~}1/~1;1f:t·j~~~J~~r~-~~;.:.:0,\:i;~1~r~~~I;~:~;~::¡~:«~:~:~::~~-;,;:~.,~\·/ .. :-~ 
estimula a 'la mente a~uch~.algun~·.gorla'créen~ia'.:. tas, creencias siglle'~>sien~o'núestras 

creencias. aí menós 1ia;tn"W~¡~;;~~.·.··;.~~ .. ,;S~·.;~.~ .•.. '=.~.·.~"~.c-.;.~{;;r.~e.~¡ .. ~-.•. ·.·~.'. .. ~.·:.·.rº.:,··.·.~ .• ;.·-·'~,•·.~.~r~-~~·~v6i·~t~~~~¡-ª_·.f.,~~t"d-;;;~ ser 
\ , . ·"'·.·";_:,<\:":.,· .. ·.:, " ~ .:>::' :~/'{';,~-:".'.(<:·! , ·.,;· 

un sentimiento que se. vive. DLÍdiir' por étud';r . es' un'\¡icio frÚto ci~' las antiguas 

··disputaciones .. de las universidades católicas. Dudarlo todo tampoco tiene sentido: la 



TESIS CüN 
FALLA DE ORIGEN 11 

duda nunca es .. de papel" o de tipo cartesiano, al contrario, ··debemos comenzar con todos 

los prejuicios que,e,n real~dad tenemos, cuando entramos al estudio de la filosofía", dirá 

Peirce en otro 'articulo 'de 1868. ·'Algunas consecuencias de cuatro incapacidades". CP 

5.264-3 J 7. (~~irJ~/ ¡9;6'.'~p'.29~30). Pero para vencerlos, cambiarlos, o en i:,ontadas 
-'.._¡, .. _. 

.~::,.· '"' 

ocasiones'parri rntiÍicarlÓs., 
:o:,_. __ + -·.· , •• "-.o:-~,_,:;:_-•·- ._- :~:, --\ "' . 

. , Es :r~uí~~";~~~~ dudar algo, ese algo debe sustent~~~;,désde él ¿~i~cipio en premisas 
e ·- :;:,~.·\:·: .• · _; - . - . - - - • • '<, - • .. · ·,. • ·-' . . • • 

libres: de ,dudtÍ actual. Tales premisas si no estái1' ~'tiri\1¿cta. ll~ pueden ser. "°'más 
'' 

satisfücto~ias de lo que son·•. Luego, si. no 'tj~tifan}os düdar mucho de ellas. debemos 

construiÍnuestras teorías de manera ge'ne;~1;'l~:,¡~e;fr"basándolas en la mayor. variedad. 
'·~·-\:/ :·-· ,~;, 

posible de. consideraciones dfrerentes•:;,riC!erl'iós ~~ dejar lugar para "las moditi~aCiones 
.. - .' --·.· .. \-·_.::;~-;-:/::(;.:·:.::.~~--'._::·,·;>:, .. •''1.;; .. :··,-·¡::: ' 

que no pueden preverse, pero quéC:ol1t~dn'seg~1~idad serán necesarias''; y con 'e1Yo f>~ir~e 
' . . -·· .. : . ~ ·-· ,. ··, ··' -. - '·. • . . . ' - .. , , - !, ' . " 

·--· " "<;::_~t';<~·~- .... · . :~.1·:.,\:-:>~~,--~-,.,. 
anuncia parte del reconocimiento .. de;lafa/ibi/iad de nuestro conocimientoy-de:·mrestras 

creencias. Este criticismo no estd 1~u/~i~;, visto por todos Jos sistema~~q~e in~~~:n.• Por 
,' ~ •• · ·~. •. ~ .. ;J ' ... c~'.-;'.1_/'o• · ~ 

ejemplo. aquellos quese_basrin eny se~b;siiin'con)a '.'inconcebibilidad ci~·¡~c;orit~ario·· o 
• -., . • . - • "· - . . . - <', . : • . • -· - • • • • ·,: .- . ' , • . •. ' " ' .•.• , • ,\, - ~ .,., • . . . ., 

que nosalenclep,r~'sL1pL1eÚos'~iriiA,~~,~~:;~~~~t!ri'z~npor súmuy frÓgl,l~~·~'~fi~lr6~:,Por 
.-e>;·' ·;·:-.·,;·,'· •- ·;./• .¡<! 

el contrario, Jos qLté atienden á e~idenéias positivas y no son dogmtlticÓ~, Se c'itracte~izan , 
.• -~;_·· . '~: _·. . . . . -: ~·'.: ~' ·.,,_ ' - -_.,, 

por ser ·'dificiles,;éle ClestriH·,, .faí~biél'l: si se, 11ega ª una· creencia aé~!Jta<l~:¡;6r 't6do 
--:<,·:, 

mundo y algüien quiere argiiir oíra cosa, perderá SLI tiempo. Pero ha~/'una salvedad: el 
;; . 

·•aui:ocriticismou. el c~ral~~·i~tlej; en, el m;tocontrol moral y raé:iorial:· P~;ra'P¿in~·~; dicho 

sea de paso. pensar es una actividad deliberada. de tal suerte que algúie11 16gi~o es· más 

prudente. 7 

'"La lógica qm: se observa d.:sJc un instructi\o punto de \'ÍSta. aunque parcial y estrecho, es la teoría dd 
p.:ns<>r Jelib.:r.iJu, D.:dr qu.: cualquier pcnsa1' cs Jcliht:rado es implic.ir que se controla por un punto de 
\ ista po.tra ajust;.trlo u un propósito o u un ideal. Se n:~onocc uniH~rsalmcntc que el pcns;.1r es una operación 
ucth u. Consecuentemente. el contr0I Je! pensan1icnto con \ istn~i a su conlhrm.idud con un p;.1rdn1ctro o iJcul 
es un caso especial úcl control Je ht acdlln para conforrnarlo u un panímctro: :- Ja teoría del primero úcbcr 
s.:r una d<:t<:rminación especial d<: la teoría del último:· Vl!r el articulo de 1906 ··Las bases del 
pragmaticismo en l:is cicnci:ts nnrm.uhas''. CP 1.573-74. 5A4 y 5,5549-54. (Houser. 1998.pp. 376-77), Ver 
unc.\:O. 
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Por otra parte. hay ciertos métodos parn lijar la creenciu (n-d). El más extendido entre 

los hombres es n) el de In tenacidad. Es un método .. simple y directo ... Tal vez se deba a 
' - .... 

un "vago espanto.<frellte • a : la duda", pues algo así hace que uno se "aferre 
---~~:,._'.:":!;"'-;·-6-/"o.:: -'.;o-'..'.';-'=.:_-,_-o;;-·"C'o-:.~-c.co;o!-:~'.;o; o"":_-- , '~ 

espasmÓdica1nent~ a lai{ideiis~qLÍe')·a.tiene.,; Se trata de un adherirse sin vacilación' a las 
:_-: .. ·,.·-.·'.::;._. ,,_'it''_ •. -: .. ":-_·<·:.\·,.·;·-,.-:_·,·,.:;_---~-·"·- .. -•. ·' ' ._.,_:-' .·· 

::r:J:~z*~1qJ1~~~~1~t~?~%~i~~?~~~~~0 ;'.if i~;:11~~&~10~\il!t 2~~~:• · 
rraudu1~ri~;;·g G~ü~1Jifírif[~!~~;~Tlfü~~éridi~'~:h:Jgri )~:i~~ió~ n1¡~:~~g'rS~d~~~~a~}~:~;~Ttri~le ª · 

"" "~P~;;~f ~~1f iThS~til'.if :r;;~:'~~~f i<;!i•0; ~f' )':¡;'~f ii41";~"[~'.~~~~'.~\J~. u" · 
hombré que siga~.esté m.étodo se asemeja a un avestruz qu·e: a)sentirse·en·pe.1 igro entierra 

::~~:.::~i!1tü~~1~~h~~~n:;0i,:~,;~;~::~¿;~i~~~~~!i~~!{f'[~;;+: 
ente~d.imi:~~.t~··~·úes~.~L1{;1~·· )º~.ría .... hacer .• c~mbl~<f:~·:~tif:i,~n·ffH~;1_i~g~~~J.;f:/;?p.;rt_:·~ser 
racionaJ;:yénefeéto,• hablará con. frecúencia co~.despréciode ladébi•I eJlusoria.·razón del 

:~e:::··,ti~~~ll~~~j~¡¡g~;ª:f ',~,s~t'r;.•arrr1'.a~ 1el·n~•n:oLc'0o;dn;:s"1:dreir •• {ªr~n·1l'1;n;c\ •. ª~;lt1;niaf,~º~·P~11t"n•10;ln~c~~º .. '"1;1}o:tª•·~.•·~-~º: 
hombre -~111 e~pf~itit~Jib~~:~~ u ;; :: 

-~ -;· _ :- -: .. : .·,_·. ~·-; '. :~.;~º'.~~--;--~?-< ~'j-'.;~;//:::-·::~:: ·:·;;; :\~~~~·-·: ·.:::'. '.: ;; ·:_-\_.;ic .-.-~· ~'~ ::~'. .: \' ~~\~·?\;,[,-;/ ~';'.~~\~·;;1_'.-~~;'.~·~f;:~1tf 15~-~-/0~~'.:7\'!:i~.~~~;~:1'.i:~·~;~:;;~:~:.~\~º-
lll áS que. una opihiórl',i:•Sinembargo,c:la ·diferencia' entre ün; tenaz'\i}ún'nnarcó'rudié:a. en 

_:,-._ ···>:. <:._;~:<<.:,:>.:~·-::·.::_:.~~-<~--::< ·.::.>.· ,~· ~'._: .... ~'. ...... ) . : ;_ :·: -..... ::---~~ <- ,~<-.:i'<-~f::;.~~~\::~?~:~~-~Sf/'.~~J~~;i1_N~:~:~/~:;~:~·~(:~~}.1~t:.~·~::-,. .":'. ?: · .:.·. ,_ 
que: ···anarquista• es·e1.o~seryador que ve lo que;ve.y no¡lo_que é~·<;:.~sü1n},b.r,e. que se~ vea. 

Y razona .sobr.e .~•1Jó:'(Va,1érr: I 987, p~c)'z71~f ~;~\3t H.0,\
0~;'·.(:-'.1·:~·:'.i~:~·'..·;:,:-y~ · .. 

E 1 método de la tei1ac id ad, no se sListenta'dél tbdoeiÍ 'ja prÓctica! ·•er i ~pulso ~oc ial 
- --o - ·- ·, ___ :_ ._ ,;,: :« :_~,,.:=f ·'.-'.::-- ~-x-.~~~/.-'-,c:'. ·~:-_- -~ -~>.., · :·~-.: ::.,-'_ -~~,.-,:,..;- .,.y .. :'.:_<.-:-<~,,,"-~_·:_. __ :---~;:; :7., .-," --: .· ·-: --- . ··. , 

diferente. Con suerte él podría p~~;s;r'quee~as opiniones diferentes sci~' .. tnri bue1;nscomo 
- !_:._·_ ._,_ '~·-~-.,._;:<·-~ 

las suyas propias ... lo cual le 1 Íev~rfa a desechar sus creencias. Dejaría .así de 1s~r un 

egoísta lógico. De lo contrario. se volvería un ermitaño. aislado, compleinmente 

' Elit1s Ct1n"lli en su ,\/asa y Podt!r. ~ 1. escribe: ··Nadt1 teme más el hombre que ser tocado por lo 
desconociJo. (ks"ª s<Jber quii!n es "I que le agarra: le quiere rcconoc"r o al menos. poder clttsilicar r ... ) 
ToJas lns Jistam.:ius llUt: el hombre hu crc~tdo ~1 su alrededor han surgiJo de este lcn1or a s~r toc-adu ... 
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independiente, lleno de prejuicios, reacio a cualquier comunidad. Es decir. la opinión de 

los otros nos influye y mucho. 

El ~iguier1te méfodd. b) el de la autoridad, se vislumbra cuando la voluntad es la 

del ·Estado y.n6 Ía d~tlricti0i~llro;9 y~uarÍdo se crean insiituciónescon Í11ira~n ''mantener 

doo<dnui 'º'""'''{un«···· lo .'eh.O; uc«t<;'""~:'""~~<o~m.en<o,CY • ! e""]'''",'···, a · 'º' 

::::::,:.:lf ki/~¡¡1~r1l~~;f t~~;ti~lr~:~;f l~~f~~~r~t~~ir:::::: 
inusuales. novedosas u 'Otras'.' Esal'' i~stituC:ioí1e~ olis~an> é 1).~(1·e~'e: io:·. 'c(·~~ 1~/detractor'es 6 
herejes de la opiniónextencli:a·;·e:n ~sofsi"d:a~lgLricin ~;~~~1farfa~gii\:;~'iniól1 'clisti~~~-· han 

de castigarlo "ejemplarmente';.Óehaber~si~~~h1:¿tb'~1}~:c.1aQ;,~~~ac're~,, 'funci6nan muy 
,·-~· <" ~;.,•·-:.;:,' •:<;~< ,.-/. '·:'.;,,;.::<·, \.';¡-.....::.;:,'\. v,,·,•.,./,;" .•~'; :: ">' 

bien. o. sin violencia (tan armad~). s~ p'ropo~~~· ¡;~:()k¡~'iC>~es q¿~; l~~n.'clé a~~ptar~e•)': sin 

más. se exige que· las creaí1.' Es L111 ni¡~odo quf la ··;oH~i~d;l ;~·t~~tO~í~,h~11;útili~ado 
_., ·. ,. ,, ... - !~-'/~·;,.' ··~-·· - ~-· --'·:·:·,., \".'/( _: .:.,1.-::·. • , , 

mucho, sobre·.·todo. la católica,· perola•·. de···éu~lquier btra~las~.s,a~erdotal,s~}~c.f~re'ce. Se 

:~~:::,::º::,.::"~~.:::~':,:,,::~~:;:;,,~:~:jJ~:;iG:~~~~~Il~;,~~j1t:'.: 
aval~do,.por e si e mécodo, cruel e irrac ionaL Pu~~: .. ito~b_'..~re~g·~wtl~~i~~ ff1i,m~f ;:t;·~.h~cho 
histórico inventado para datiar a alguien''. Es L;Íl método qLÍe aventaJa'~fri=nterÍo((;rí tanto 

' . -.,, '·.. " .:_ .. · •"• :. - ' - . :·. ''',,·\<:;, :"';;."~':\];'-':>-> . .·_, 

··una superioridad moral y mental'.'.. Es. más exil:bso' /tliéil de rástre~r:.'(~~'¿¡:~(h;r~~ como 
. , ~- . - • , . ' .. " .," « ... _ '. ""- ¡. ·-' ,._ .. . . 

··fes organizadas·· duran mucho tiempo~ Este 1~1ét~do sostiene que-··si ,·;· ~~'ci~vitud, de 

opinión es algo natural y saludable para los hombres. entonce~ tien~ ~¡re continuar 

habit:ndo esclavos··. 

" En el articulo E1·0/wiv11ary Lo1'1! de 1893 Peirce hablará de esto con un "jemplo. al arguml!ntur contra la 
codicia y su tílosotiu: ··Gregario el grande ... quemó la gran biblioteca de Roma. proclamando que ·lu 
ignorancia es lu madre <le lu devoción" (lo cual es verdadero. tanto como lu opresión y lu injusticia son lu 
madre <le la espiritualidad) ". (Ver anexo) 
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Por otro lado. si algún profeta o legislador individual crea un sistema así, resulta 

que sólo •·1a organización ti.ene vida". Ese fundador es meramente eso. pues si llegara a 

arrepentirse de algo, ya no se le tomará en cuenta. Lo que en un principio fue caprichoso, 

se convierte·,eri,41,go(""p(1bliC:oj)•;mctó5:lico·•. Públicas y'.metódicas serán también las 
·~ ," ;' ,,-.-,, • - '•:.,-.· ,- - -- -, - ·\;.oc :·: :'-, - ' " 

proposiciones~ri''C:r~~r:ro~~o~ri'n:ienie: Ad~é1Í1Ós/ ta~cotien'tpódúraíílas .creen das· bajo este 
·· -'. .. _._: _. _:· _::-~-: . .-· ~-~::~:-: ~ ~:}--~~ ~.::J~:~:~ ;,::_~.;{·:~;(~\~::>:;~~~~?{ .. ?~-~~/~:~ ~:~;~¡,~)\~ ~~+;~~:_.i~:~·;_~~ .. /::~D~~~~L.~~~,~¿f.füi\i; ,~;~·'.;:~,:-\~_'.r: ?-~;;~_:t;~J_\ F~-~:~:-.'..:-:Y~~'.~::;,_._: · _ . 

método; qlÍe. lá 'creénc iajridi.vidlial .'.~pe'rinarieée 'sensiblemeiúe'tija1'. ;Es'.déc ir/ no cancela 

de, todo' ~;'',,,¡·1~J¿r~~·;s~if:~.F~~f'i~~;~·:,'.~~;~'h~'.1Y~f'i~f Vi~~~~;-¡;~~w~·;;~vi~'1F ~.·,; s~éia, • º 
.. __ . _; __ , .. -~ -~-~--.~_,:~;_: ·_) :~-- t~?;.-~·;:: _ ~;,.: :';r~~;:r-.é~ ·'l~_·,::~_x~:~(:·,~~\~i/: ~ .. ~:-:;~c;>,;_~~~r~_¿:;~-~~·: ~~) ~-.-;:,~:·y:'.~?~~:~~1~~·~i,;'.!H;~-~;~~.:;.~ ;·:· -... ~ > .. \-. -~~ . 

comunitario; p.éj: al.·si1Ílple1ne11te no'i1nportar1e:ro'taí~,v.éip6r}'a,coiúarcori' el 'prejuicio o 
. . ·. · · . ·. .-' -~-\~-:-.·-_>:._:;_-~ ~; ?;· ~/~-~;/~~/~/\~:;.:~:; ~ ·:: ~·-;~~,:; ·~;:-~?:,:,~.~~\(:fr~\~;~i~:~:~-~~l~-~r<~~·~{~V~~~~~~D~~>~~~~'.·~;r~~;-t~-J~%f ~Jtt0~if'.'.!{:l~-~:::::.~:1,.. : :>: '. ;. -· ·:'·: _- · 

creencia·dictad,a pOralgllnii ·autoridad. nosé~~~•fuenia deI,_erfo(qlié i_n,vblucrá; a pesar de 

q"' 'ª ;:\i;::1f .Zf ::t:,;·~:;:J!~~~il~~~~~l~~;~~~~l,~~~' '• m<toddad 

está en que no puede ""regular. las opini?,~~s sc:¡~re;t~dos lc:¡~·~.~~~-~)7:pQff()lnpléto; si acaso 

las más importantes. Pero eso sólo suc~~~ si los ;'~~;~,i~'l1~~;~~:';~i:~~~~o pi~nsan un poco 

más. que lan~ed ia establec.id!l. Parri;~dci; h~~·~~J~kg~~-'Jfa ~;~P.~lJt~~~.:;~!liió~e~;\e historia. 

::~º:, ,~:0:~º'El11t~~1~;~{i;~~~:~~~füi ;~w.rª:~~~!f "~r~i!~!~;:zL: ';: 
.. - -. . ~---~--:;_:~> '~: _··:-~~; __ .- ·-.' -.~~-~ --:::·~-e:( '.': --~ .- -~ --'- :: :~ -,-- - -. •«--:. - - .. - ·: ~ ~ '.\ . - - ·" -¡ ;_ • i.~'.::. -.'~:}_·: . ~ ~-'i/_'~; ".;:);::~::;} : '-~. 

manera similar.' Le: con' el :í11éiodo de· la autoridad:' Pór. ello si ·~e~_6rdrii11cis'qüe' Krini: dijo 
.. :·<~:,; ~.:.' .. ?'.-- ,:._~}:.~>_º:-._~+; :.,:.~~:;~,-:·-~<-: __ :;~~W-~~·-\/;~ ~;/;_. .':. -. -~-':":·:.'-:~:'. ~ .. ,. __ ... -. : __ · ·,- -·:.'. :~ .. : :~:~·,:<:-'~:;:.: ~/:}.;'.·:. ~":~~-; .. :--~ ;;::.~:f\~:::-:,.-'-),,:-·: ·~~·-. 

algo acerca. de 1, viajár para. vencer parte de nuestros. hábitos;; los cúalés ·podrían resu I tar en -<.'.-.··- ~ ·,,,,,, ;".;·, -: .. ~"';~·-·.;·~"-"· . .-- -·~--~-. 

alguno cié los egSísn1'os pr~~isfos en s~í ¡¡·~tr~pÓfÓgía.~i~~;11Óti~ü;,6i;5ervar~;,;ºs que para 
.' . ."_-_,~-: ··,:~;:(,:, .. '·: . ·r _.-;-;e" ··-

COnOCer tambiéÍ1. haiqüe adopía'r· l;na attitúd~11~~rib'si~nnz g iíldividüaii~ta. Así, continlla 
·-r~/i.=-L";; ;·-.-¡t.'. t:; .. : ,·-, ·<<:~~~;:~~;:.: ~[·::;;_;.-~ ,· .·.:,,;. 

Peirce, esos clÍriosC>s qllC se ac~rca'rolla otras Cl;Ítlí7d5 ;;~h,·~cciden'ta1':.1arrianeracomo'se 
' ·. ·.· .. , ·:._.,.-,·_,•,:·, -o'. .. ·:~y·,.;·~ ... "•).-':::>· .. ,/:._:,i •. ;,".'.:,·':.-;,"~··.; •-,'.." . .,,·,·< -_.-,._._. · '-~' · ·· .. 

~:. '::,::::'::~,'.:;t~{ie~~ri~Jtt~f J~;~i¡~,1;i~;F~~~:¿}~f,ihí:;.;'';;L:::: 
individuos la n1entali~ad-se Pone~ e~ relE(éfC"j~ti~iO~ .- ·::., 

'" Como tampoco por debajo: .:slo no lo di¿e Pcircc pero al m"nos ya se trata de un pluralismo o algo 
ccrcano u ello. Dt: allí la importancia dc romper partt! de la t!nscñanza institucional. al conocer y estudiar 
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Así. mentes que se dan cuenta de que es extralio, curioso o indignante tener 

opiniones o creencias impuestas arbitrariamente, ya por capricho ya por opinión pública, 

adoptarán un métododistinto. para establecer opinión, para fijar creencia, el cual •·n.o só.lo 

produzca un impuls¿-ri ~re~r.i·sin~ 'qlle d~cida también cuál es· 1a proposiciÓ~, ~ .creerº~ 
, -, . ·:,,·· '- .-, .. :, .. ',:' ' ,·. . ., .. -. -· - .. '·: . - ... 

tratando de. ~star ·a··r~rííJ:¿~~·írii 6~~~~h~'~di~1~díe'~'.~b;1versa~cfo:'.:1n~~:~'¿~·;;tro~'~obr~ las 
- ; .- .... ··'. :--~-:-~-::-~-~:<-·;,-~{V ·~'t/é·}?.~. :~:,;:-~)F;_fh:~(j~~~~~~:_;;~-~rij~;1,~,~j?;:;.;f~,,'"~-~:~: _;_ ,:~ .·~~-~~~_;_t;~;.;~;;;!:;~Ú:.·t;ff;Ú~~:Í}~:~;-~f!f?:l\.· .. ::_;,: --.- · 

111 is mas. péro desd(pérspectivasaistiriiási E_ri ótras~·palubras;:se_ t~átri del}er_c_er riíétodo: el 
,- ,-.- .-,.;::{~~: ,;~-(.~:~:~"; . ¡. 7-:_::~.-'. :C'C ;_~ ~·;; __ :-;- -~-'.L·-·:~~-;~T·: <?~ ·.:7.:-~.:;::·;¡ :.,._:-:: .-~:º. ::-; -'~~- ,_:::;i;:x:L~;x· ::~ .. -~L"-~~:-~ ',;::,}_". ?:~.--.-·.·,::'¡ 

a priori.· ·>:. . .. ,·'·' · '· ...... , .... , ·>;. ,.. ..·:;;;.¡.;;: ·:·~·:k;:' , , ·>, :' ···, 
;¡-·~-~-.;·:·~,_,:~)·'.\· ·, ;:~,-' ,.-. . ·'.}·~~-~--~,·-~< ·<·º~;-'··· ' -/-' ·.· t • ·~~ .- <·; ~-::~.. 'i .• " 

-. · ; . ;_.,~ ·-: ~:~-:;->·\ ~; :·::.\~·.-:,; )' -~(--_'. .: , r: .. ~ < .. ~_,.;~ .. :;·~,~·-;:h:--/~;;\~~ .. -·.Y.-~--.. ::X?~~~~~i~\~-~;~~~:.~~;.~.-: 5~:~i-.. v~.1::,~:~1 f ~~;{~·!Jt.; ... ! ~'r<:k·_..~·-,·~-~: ~;!-!:/·.\::-::.~;~;- .-_ , 
e) Este;.• ni e todo': tien:e:: una!;' cierta ire lric ión/:c.on it e( .. 'desa'rré) lló;'de': c~ncepc iones 

::~::~A~:~~j~}t!~i~ili[¡~¡~¡iitliliif l~lí~~~Jt~:~~I::: 
creencias .generales' agradáb(es a 111l1Ch~ gente.' E:sa'S:c'r~~nci~~{gén~ra(eS'.SO~~~pOStU(ádos' 

º · "'""""':·"''·¿~_; i~It~"~t,~,a~~, ~ii:~i:~~~~!~~:~~r;;::;i'.~i~.r¿;;~;;:,~ •".' 
hay que,cr~er·;. El eJemplo,que:da Perrce'es:cuando.Platón,postula que la drstancraentre 

,., . ,,,,,'., ~~''':·:· :;:~~'.'~;1fa:': ;')~.;~~J:,~~~r1;;;f 9::~i}'i~~-~~~:.~~;~:~: .. ,, 
armonicisos, siñ,embargó; alguien'ptréde_irícliii~ár_se ·~ásporló.qúe (.(fol.er:dicé.sobr.e esas· 

. •;''""';,;' ~'.'°f:~J'~':'~is~ii:~ :v~~~Yf ;\~!}j~1:~~~~;ri~~W,,~~~\~t~~r;:~~°''' ,., 
ideas innatas segtrnDcscartes:o. en. fin:. ctialqi!ier p?stlllnción ··persLÍn~iva·· .. · e< ... • · 

::::~:~~::i~:::::::: ::~~:::,:::~:~~~~~~~:~f l~~~;i~;i~E: ... ·. 
más. También. como tocias eUas apuntan 'a clis~;,¡¡~·,¿;~.Ios il~'.i,¡{tÓ~ ~i~?~, ~f,~',~~··i~~d~s. la 

polémica \:ti adoptando un carácter caua\;ez 111:\s inte'!e'ctual ? resp~·t4l~lé'.n1ás tui iversal. 

por cucntu propia asuntos qjenos a las institucion.:-s en uso. o ¡¡J menos su canon. Asunto dificil si se pkintea 
desdt! adentro. M iehcl de Montaigne en ··De los c,inibalcs·· de sus Ensayos. presenta un buen "icmplo de lo 
distinto que somos unos dt! los otros: o si se prefiere lo falible que son las creencias. por partidarias. por 
unilateraks. 
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Otro ejemplo. según Peirce. es el de decir que el hombre act(ia egoístamente. pues 

actuando de un modo y no de otro, recibirá mayor placer; pero esto no se apoya en hecho 

alguno. si acaso se apela a lri felicidad. Lo que se busca expresar al utilizar este método es 

el "instinto;: pÜ~a qü~~se~ 1.a·6aií;aú.ltirna dé la.creéncia. 
/· l,?: ', ';~:~_.:.-~·,, ':<." ' -·· . .·· ···.-: . . 

d""'ro~~·~ri f~tt"J~~~~~~~!~;!~~!f ,f~~:~~!fi~fJ~~1~!~3f ;:;;: 
no hay aclierd.o-tij:: hayu~.···p~ridul.ó 'entre lorllaté~ia()' l~,espiritua.UEs,!decir, inc.luye en 

:::·:, :;.:·:f :;~:Ji!~%~;{~l~t~~~t~f ~~!~fi~M~if i;~{~t1\~~1;;:::. 
ésfa es düdosa; Así;c según• .Peirce,,l}abráque.e?ontrar .• otr()'rn.étodo;,m1sfl10qL1e determme 

:::·~~:,:::::~:.~;.:;;~~:~f ¡;B:~~:;:·~~~~&;~:~;~,i;;+'.~~1~¡~~0n lo 

Ún métb~o de si;~~Jhllte~ c~racterísticasdebe ,sér n:~~~hrii,{~·~~{~?u~ ~~.~:atiénda 
'·.- ,;"" . '·.: .• --. ·, ·f'~'.~-,- ~; :.:.':, '· " ; ,, : 

a lo real. pues lo real ''tiendesin cesar a influir en el pensamiéllt?";':i:oz~eai''e"s'~lgo que 

puede afectiryd~ · ,~ecl1~'~t~c-ta "a cada hombre''. s~ tr~~a-.Jf~~n~~,~~i}~~~~~{~'r~~~1éia. 

::::;::::·.~~~;:~l~fü,;~:~::~::.:;:::,~;::'.::h:;4~1I&~;f ti~~~i:~::,:: 
cuyas caracteHsticas son enteramente· indepe11dÍ~1ites de 'n'L~~~~r~s'oí)írliá~ef's~b~e las 

mismas ... Lo real áfecta a, nuestros sentidos :·s~~t1i~n~~~u1as'.leye'~·,r¡¡~ff~:~~'}0i~~;~i~~:apesar 
- ~ ' •, : . ' ., ~ /.-· ., ·: ... _., .. ,,._ -~ -

di! lo particular de las pel·cepciónes,\ púes esas leyes per1Í1i~e'11 :_estlldia~.\i;1dagar e 
. ' - . - .· ,o · ••••. -.• -·.. ' . - • :_._ , •. ,_ :;- __ , ·. •. 

investigar lo real )"Verdadero de las cosas. tanto como para llegar a una "ú~i-caconclusión 

verdadera"': la real idad. 11 

11 Ca~i al tino.11 J~ E1·v/111io11a1:1· /01·1.1 se Ice: ··¿,Cuántas 'cccs hun \·is to los ho1nbrcs a la n1itad Je su ,-iUa 
granú~s dcscubrinticntos hechos de moJu indcp..:ndicntc ). casi simultáneo·~ La primer instancia rccucn.Jo 
fue la preuicdún Je un planeta exterior a lJrano por Lc,erricr y Adams. Uno dilkilmcntc sabc ::i quién 
debería atribuirse cl principio de la consen ::ición de la energía. a pesar de que podría razon::iblcmcntc 
considerarse como el descubrimiento mús grande \.k la ciencia j;mu\s h!i!cho. La teoría mecánica dd calur 
fue .:xpucsta por Rankinc y por Clausius dur'111ll! <!I mismo mes de fobrero. en 1850: y hay hombres 
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Las cosas reales, señala Hookway (1985. p. 44). ··t) no dep1:mden de la voluntad o 

la opinión de cúalquier individuo·º grupo de individuos: 2) serán el objeto de un consenso 

entre personas. que, hat1. experimentado lo suficiente y conducido sus indagaciones 

correctan1eni~: 3Úe~e'~~~~e;1~o i10 :e.stá°' liíi1itado a una comu~idacl. partiCular sin O que 

"ºd"' ·;~~~~i; .t ~~¿~;Jl:~~~~:"Jf ~.'~~p;i~~¡f /·,~~Cjjf~i~J~tl~G~#•1?f J3.º~' '' 
realidad. extérn~:so.~r~·n·u~~tros sentidos:y; porello sobre: nuestra~_pp1qiones':> ?: · · ... 

las hay, 

~--~.- "· ;>~ -- ,'.·/.;¡:.e· .. ;/,",,;" ,.;->· .'./,;,:~: ·;_,, >·<:·::'·-~· ··<·:-~~.:- "<·.·,.•·,. ' ... \·:º·" 

se aplicara este'.n1étodo; ello:se debería;a qÚe'iio se.sabe úsarIÓ ... Por(iltlmo/ es el método.• 

que 111ejori¿~i~~,-~~~~>u1j~'J.~~ini6~,=.·.1~~;C:ii~~14Íds}:d~;~l)pinión'. : de .• d~~~e.c los · .... prÓvoéan 

·•aconteci1iíie;iio~ Ftiera•ciel·.x;;n~~6111.:11;1·a~o:::. Es cle8i~J·\1a 'naturaleza no segLli~á a la 
_:~~-~·;, , .. -.,;_:-:~--~: \,~_::):·· ·>;<~-~~-;~:,~:>;·,\,,-e/ ·-"(··· :··-...:..:-~ .<,· ----

opinión hu11~aná:1 p6/.n'{üycund~.i111f,;~tie sea··~~lás bie'n;fo~op_inión .llúníamí párece estar 

destinac1~•·.a concorcÍ:ír. co11:ia~nuti:lralezarcadd veZ mási. aul1que•'.•no' podemos'·esperar 
, . .~ 

. •, 

nu..;cad1~a..;~~~P~~co'i+;p1é't0 este Obj~Úv~ id~al'.', ·~eC:bnocd.Peirce, de allísú ,'a.la larga'': 
,., . ~·· i ),-· -.. /. ~ .·, ·,: -. 

Í-\ d iferenciu cif 10~ ófros niétodos: '.: IÓs . cuales considernf1 sus. paÍ·ái1;etrns .de 
·-.-·,.<-;';,_; '. ~~: __ ;, 

corrección necesarios y ':.co;:ciescon c~da u..;~·de~~Il~~¡~·n tunt~ que ··~u es~..;~ia mi~maes 
.. ·.• ~ '· ·: . . .'«-,~- . _·:,_ - ... ,: 

pane. d.: y conhech~s co1Íoc idos pu;a ir ri º6Ird~. dc~~~ri'oc·idos. es deci~, indagn:·ad~1Tlá-s de .. '. ,__ : ' . ' . - ~" . . . '" ... · . 

que las reglas para ello pueden váriar en, tantÓ se apela a los •·sentimientos ;.p;opósitos" 

ck la investigt;~ión misma. por ello Lin biién o lll1 mal razonamiento es pÓ~ibÍ~. También 

crnincntcs que utribu~cn este gn.m paso u Thomson:· Y continúa Pcircc con n1uchos ~icmplos 111á~. Ver 
t111C:\:ll, 

" Carlos Pereda ( 1999. p. 1-1) lo ha dh:ho con ltt ·regla de In desmesura·. la cual sigue utentumcntc la ra=ún 
arrogcmtf!: ··sh.•mprl! es b11e11u más dt! lo 111is1110··. pues .. al amparo de c:sla múxin1a. suele crecer Ju 
complacencia propia de cualquier arrogancia··. 
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por eso. los errores no son tan mal vistos: obligan a corregirlos y a aprender de los 

mismos. 

Así, Peirce da un balance final al final de ese articulo sobre los métodos para fijar 

las creencias .• El métódo apriori ""se clistingué. por sus confortables con e lusiones";pero 

los ·he~ hos·•.• despiertan' d~ .•.•. tan,, agradables···· halagos.:'.f e;'vani(Jad ••• hum~~a •. il1as•t~:;ent.onces 

'"'dº'·. ~, %~-~1td~·.~x.;'.'~;.dJ~;:;r,·:~·iJ~~?~r~~¡~~}i~~~~'~t~~:1~-~~;·e· 'º'. 
hombres de estÜdonu'nb séconvencéránde, qLíe"n~#'.déberi s,i'.1prl1í1irJos'razoriámientos. 

' _, .. ~ ·-.. . ·-' ' ,;. .,¡. ·.t·-~-,··, {' ·. ' '.:., __ 

::~.~~:~:~~J;~:,~:;¡~~:~f]~~~ri!~f l~~;!li[~~~~~:~ 
atrevieron, Í1 iiilío.ra\tampcico, a '.'próferir.todo su: perisamiento;¡;)ál_,'vez.por. lós ecos de la 

'.: ._,>. _:_, __ .', :. <." :- .. ·.· . .' ,; .;. ' ·, , .-•: · \' ._··: :" -. ·:. . ..- ·. -·- .."; : .. ···::,; ·'-; ·_· : .. :. "':·.:'~:~>;'.::,',,:.-'.:c.\~_:;~;~-,~,;·:·.~~ :t·-~·> '-·"< .:-.·~:\-.•\,,_:' (; i /:; ,; , •. • • ';' : .• 

misma ~dl;Caci9fl 9L1e red~ief°:~: p~r ~rueld,adi •. pQ,rt~';~l!~,~;t:!lf!~~,:~;;}·fa,C~Li~'se:r~cuerda 
(Nieti.sclÍe'Íb. dijo,ensú· 'Tratado.·seg(lndo • ·de·•CageÍ1ecl(ogfa de}li1j',/"O,·cil;;§ i);: '·.·· 

Por .últÍ1Í10,' él método de la tei1acid;1d es Íú~,~~-';~¡;~;j~\~'.h~~'~bo; éuenia con 

carácter decidido y sin Vacilaciones. pase Jo que pase. A V~Ce~ ¿¡;~CJC; con Lin éxito . ,., _.,. ' 

, - . '. - ·, . '. ' 

··brillante y pasajero··. pero que sólo funciona hasta toparse con los hechos: 

IV. De "cómo hacer claras nuestras ideas" 

Allí 13 Pcircc recupera y juega con el artículo anterior. Comienza recordando la vieja y 

muy reiterada distinción lógica de la concepción o idea Clara. ··átjuella qué· seJe reconoce 
' .. ·.;·:/(_;· ::>~ .. 

dondequiern que uno la encuentra. sin que se. la conti.11Ída C~n ri'i1lgLÍ1~dpt~~~))obsc11ru; 

··la que no alcanza· tal .claridad··:.··y.c/istil1ta. ··aqueU~;~~\;~'.~~;·j~~t·Í~,g~.·~~~~:(iLii"no .• esté 

cluro·· o cuando .:podein'os. diir ~111a definición precisa d~ iü 1ni~m~'¿n términos 

'' Artículo <k enero de 1878. reimpreso en los CP 5.388·4 IO. Igualmente sigo m¡is o menos lu traducdún 
dc .1. V eri.:at. 
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abstractos", y conji1sa, la que no. Se trata de un articulo que pretende ·'formular el 

método para alcanzar una claridad más perfecta del pensamiento"". 
'·. . ' ,' ' 

Inmediatamente después critica tal distinción. La claridad así entendida es.poco 

rigtlrosá-Y ~lg~l~~-))'~;;a~=~;~;;,:r.~1~i1iari;aclo:.-11~~ituado~:¿~·r1 Lin~. id.e,a;;es ,d;gir;, te!ler ·er 
sen ti mieri t¿'de ~'~~} li~;id~d 'Y~sta~ e qui vocad6 ·~n t~~~i~~s fa~h,F~~&6;§\'.¿.~f ~i:,:~~~\;~~a 
de una '.hal:iíridad{~~~ónea:.r\<lemñs.'esos 1óüicJs,~ot61n~~.-~é2Jd'Kt'~:lo~,~~anc~éde rn. 

:? -.,; <~"-:·- ·~ -.,. ~ ·,.·:---'.-·"~' -·'t:.·.,-.,.,_ ;:.;.:;; "{;,•~.e:,_~. :_· ·.:; 

• i nge~ i e!·iri.\ d'~I.f ~~'í.~~:1~if~1~~···l¿g i·~~···,n¿~~r~.~/.gf jb,~fü~·'s~'~i:i'.·if:l\11~Z:~~~r~(\?.Mri:tra:. ia 

autoridad/átiti'q~1{~ld~r;L1és·'·Ü~:'reqttier~; ,:í'ermitiériaóse'.túí''éscepticismoicótiio)ólo' él ha 
-_ :·-::, __ ; __ , .:~~/~~-~ --____ ;- _:~-~ ~~·:·-}\:-~::-:·_-,._ ;· __ :5.· -,·;: ~ .,.. s·:-,.<;~_;,~~;}:._~:,,~-~--~~~~:~l;~·~~i~;~:~r:~;~~~):~f;'.~~f ;'.,.:~:;~'~;<:}.·}~:.1 <~::¿·.~:: ~_:.L~i~~:- :~~~.;~~--~;~~.::~'.<~:~~- ~t··~: ~-. · :· · 

hecho:, Encuentra. continua· Petrce;'- para ,su:agr,ado:<eri;:la; mente: humana:los :.verdaderos 
" .·., . ·:: .. ,· . ~· , ... :; .:,,-~_: . . :: .>·,~-,·, .. ~·-/· .. ~ ... .;.~-~.:·>·;ré:,~ _··.~- ;~.:·:::_,·::.~:\;~~::/~~::,:~~:'E¡'}5:)J,_~;~;.'._.~:)\:,:;,_)~~.'./~=:}j_ºj.-/.:;:\:;.:.~~:ti;~_~;~·1:~:-;_~=·:-~~i--'.:<~·~?. :~-'.- . , 

principios; o sea. utiliza el método'.Íl priOri:Tririlbién;;D~scartes;ve'q(i.~)ío iódásfas;ideas 
, .. ; ." . ·"·,; --... : f?} ·. ~:,;;;: : .. ··:,:~:/:.'· ~~"-.:> . .-(:·~~z-·1 ·:-.:.-:, ·.,.r· · · ~- .-· ::- ·.";'.:·::-·.- ·.;:~:,:.-:<~->;.~Ir. ·;;,:_:)_r:·.,~':",_;. ... · 

sOn verdaderas; por;~º.1H,e~·!'.P:~~~.:~~lrtt~~ffd$~'~t'€~~;f'.e~~~f:#;·;0~;;,,~J5~i~·\~,\~~~;~·~~f~;·· él 
no se percató de que una: idea. púede .cparece1:. clara )''.:é: rio.:'sei'lc); reahnente;i él· con fió 

demasiado en ·la ·' .. intro;~~~~ió~}¿~;~Jé~. ;.·~~¡,;s :a-·'.~li~:&k:s~~fa~rn;~~g'.rnfa.:t~r7;~~bién 
~ • ":~,-V :,..;~f;é',,:·,,}; ''. ,~;'"! : ; :<.r,, .,, :;·~:.·;".;-:.;'; ., •: '-,, ·-.\.:~:-:~.;·, -'·''~ "'.L?:· '« : " 

- c...'."-:',-: es·:'.·.::-{:._}'-:;·: 
distinta~. es decir. que no tuvieran nada oscuro en ellas. '. '," .. · .... ·; .,_:0 .•:;;,,C:.c.,.>:•· · · ... , 

- -' <" ·' ., ., <' . :-; jo . "-,,-_J, ~ ¡ 

En cambio,:~+1 Le;·6f1iz,• í11úsci~;1a'gr~~if~~··.für~~~it'~~.'~~i~il·~4;,''.1~h:í~e:~ clara 

era aquel la qtie indicúba; p.ej. q'iré una 111úqliina pÓdria tlÍhcib'~a~pe~f)dt'l'ramenté si y sólo 

si se alimentaba dé alguna energía: lo que noe1íÚn~r¿!r~~;Qf.~.i~'í1;ent~~o puede originar 
,:-.,.:..-· _. ' - - - ~:-:::·,-;-_.,"·-,,:' .. ;;:~-...:~:--~:::_.~·-:.- .~~>;'"·:;.··_:_>-' 1 ·-.·:.: .-· • 

sino (tnicarnente transformar el conocin1ientg: ~:; ;i1eh~~: ~t'.re > t~tli~ en cuenta la 
·.-:.'; ,,,. -·)~ :•·,· ',. 

principios de las ciencias los que "no p~;~d~i; p~g·~·~i~ ~íl~ autocontradicciónº'. o lo~ que 

"se derivan del principio de razón Sltficienie·';S~·J'1C>~6~;tit~1v·ó el reacomodo filosÓtico en 
._ ; ·',_," .. : ~ : ·:·; ~ ' . ' : .- ' .. ; .. : ... . . : . 

el cual· las ideas abstractas serian d~ itlipprta~cia': 

Después. Peirce. advierte que '..;nüi1ca' se ptredé:nprender nriaa~nlrevo ana;i~ahdo 
----·--<:~> _._,_,_., ·< 

ddiniciones". uunque si poner ·en.· oi:,1eiliitlestras crééricias·· a'c'tliul~s: pues es 

"Los moto:s a los que de rcpcnto: aludo los encontré en un texto de H. Marcust:. ( 1969, pp. 70-1 IOJ. dondt: 
además se dice que o:I ap<!llido dt: Charles S. era l'oerss. 
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indispensable para la 'economiu' intc!Iectual. ·En fin. la bisutería de la claridad y 

distinción cartesianas debe guardarse como ornamento que es y uti !izarse algo más a la 

altura de los tiempos y usos modernos de la lógica. 

A··1a.lógica·muy,Gi~Xí~.pode;no:;exlgirdesde,el primer momento que ~ósdi~a· 

·-·-,;< 

prefiere, '·sribe~ 16''4\ .• ~~ 
·. · , ·.-.- ~··-:.ir_:':·_:·:::~ .. ~t. -''.>,.· :;:,<:>: ... /,.¡·~:~".<: 

pensaní ientos .'gr~ndés' e··· i1~~~prt~n~,e5;°~'En 

excesivame~te .• ricn é~st1'.·,~~iti~}~, ~~to 'e'5; 
·-- :-·-;· ! ::< --.. ·:., .-' -.,,··-:·: I . ~---'~·:: ):'· :'·~::~:_: "<< 

profundidad.de. ideas y'tii.ui'~fl(tá•'.éí1 s~'ís'llli1chOs ·c~nceptos. no puéde indiv.iduorálguno 

jactarse ·.·cie;te·,1eé;i~eJ~?~ci.r'~,;b,}}~\,~Y'ir1~e1~·6;úª': sus ideas. son ·: .~:ic1~Zs>.0:~~~7tisas··: · 
~ •.• ,.,,_,,,.',.,,:.~--."· J -, ., ·•·. ·."~.--:.:-:-<' "' .. ' '·-;- > 

:;~:;t{if f f~.·.·.i.~\t;~iJ,i~)i~:~'¿:':::~":~,'.·:~"::~2k!§~~1~~~~i.~~~' . 
-·-~_:;.,., ~-,_,-< ·,.·.~.-. ----;.:~./.~-: \' ·-;-._',:··_,;," .. 

u~'iofo~;:bi~·i+Jgi~i~.~~,'~ ~~beza. e111bro11ada.ri(111: :u,~.i~~,a~i~~~·;~I~Jb.~.ªiáéo.1 ·el ·· 

tiempo: "lámhd~1rezinfe(~ct¡1a.1 ;espéctodé·l.a cl~~idad 11lásb,Ién)ie11c1b''a.1fégnrtardé". Es 

:::;;,,~;~;~,i~~~~ii~~~~K~~~~lf ~.;[~f~l·~J2;~~~~~y~~~i~1\~~t~1¿~;:~:, 
las terq u~dad~~ '.c6í+~~t;¡¿ §~~1{1Íiél~~~b~ 1 ulq[;e ~g,;~·,~;ci~;,;~ 'é 1 :P~~~~~/c~~At1 í • parfae q uc 

la tenac.id~cl,11o·:C]u~da~t~~n1;1l\J¡)•:nd~.·:5ien1~;.;): t~ít~do'•Í11,i~~Íigl1e'cle1;~i~era:·dÚntfrica 
;_~---·,·, '!·<·' ·':.•.:_·_,;,·.-. ~ _·_, .:.-'.-~~-~:-~~,.¡!<· 

como se dijo en ~I apartado ~nte~ior:); 

cesa cuaridci se:alcanfo lu crcenciri: de. modo qtle la única flÍ1ició1i del pei1sa111 iento es la. 
' ·. • . . ' • ,\."·,' . •,. - ., .. ' ' ·. • • . ·e·' '.- . - • 

producción de la créenciu''; ·Dudar y creer. no tfer\e qúé ver ~olaménte c()n'IÓ ~él igioso': 

sino coí1 t;n .. i~icio de cualquier cuestión. y su resolt1ció~ con independe~cia de la 

importancia que tenga''. Por ·irritación' no se entiende la de si se duda con qué tarjeta de 
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crédito pagar el desayuno. ni ·creencia" corresponde a la de pagar con efectivo: esto sería 

un exceso. L..as dudas muy frecuentemente surgen ··por una indecisión, por momentánea 

que sea. en nuestra acción"'. Sin embargo. la indecisión juega un papel importante para la 

indagación científica.· 
-.. · ·:.'.}:: -·· 
• '-',.: :;/·' n'. 

- -;;''. :\.:<::·. :- .'~ ::, . ~-~:>,·:~;; ;~-~; '.~·,:'.-~, -

:-_,::. ·-'-7-: :¿ :\;-··- .. 

- .... ~~-' ;"•' 
. -·- ,·: ., -~'<r -~~;--- -. 

Ur1ú ·indecisión ·súele .. fra<llícfrse erÍ ef,1é11g(1ajcd;;1 ·cálét1l.o·d.eprobabi lidades como· 
- ~ ',.:. , ·- . .,_ -~---- ::~:, :-'.:>~: __ '._'. ?'. ~:\~;~~~~r :{I{·~~;.(··f ::>~·_:;:;~:~·::~~:·:~.,t~:;·\{;~~ ~~-~~:~;:x{~t;{~:~ .;;~ ;1 IS~~)t~~~~}~~:~t}~:?~~~~:'.~~~t ~::~'.~ I~~t}~~:{t::;t::.:·:·~_:-. ':º: ~;· :·~ ·. ; 

Y:. lo cual· puede ser más que. terrib.Je p<fra ctm!c¡ ~11er.~ctu_ar:,una p~usa.;gn .str ,arucu lo de 

::i:E~~iii~\~¡}~¡~g~1t~?1i:~l~ii,i}~Jlll\iliil~S. 
lógico J. dé' Margan; al h'ablrir.· de·. una i,'.eveíúúali,dridréquilibrada'.·'c'omo;.~tlá' indécisión 

perfecta. ··,{~;e~~ci~-:~:~~:'~~21::~~\'g~t;~-~~rii·~·(,A;?if ~1i;~·f :'~ ¿f ;~:Y·t~~~~~~:r~~tg~fü:i-,;ij92: 
. -, ·;- ·:·/~;.:,:.\:.-~· ·:~~<.-:~<~~-~ ." :·· - ~;~ :>, . ? >:. ",; .. :·· :· ~::,,> .'~ :,~-· < .-;:+f;:~ .. -:.·, . : ?·'·-,,, ?. ~'-. >': . ;-~ .. ·--:~-.;'<~~-·-;·:" ~_,: "· :·~:·:.<i / .. · .-

' • <. . , : ...... : , , ... /\,,.,,L;:. !!·~,.,)~::;,;, :.>: .;:''· 

si1: .. e.1nb~f~~rL,·na~~~j~k~_n:¿\'~~;'ul>ti·()~.;i~:·~~~;~1~~-~~~'.~i~ó~~~{~¿-n1~ .. ª.'·ª"ticipar ... 

imaginan~o, posibles fütúras siúra~'ibll~;'~;{i¡~·~,i~;~¡¡f¡n¡_'Üc~i~~ ie. vea implicÚa, p. ej; 
, ~.: ., · ---:.."-.~ //_ :_·,:_>':;~';;:.:,. :~_:·~:-: .. :_ ·~\-~-:,;-_~·-: ~-~.:~~· -:~4-/;_,~J~;I~~~~:;~~~~fj~~~:~';f.:'.~':y~:~~~t~'.:.j}i·:~r):i-.;_::t;;i: (~ ~-~~---:.:.;_~-~-~-:--·).i ~:~-~ :/~~ -:-·?-f /:::_~<\·_-,.,_: ~- -:~ _:_:_ 

ver un mapa de·Ja carretera que 'áJg(rn dín.r:c:orr·ere:J.amente indagét.: in'é¡uiere de_mlichas 

maneras: 1 igera o enérgic~: trang:1iíi/6ii!,;:~'~;i;fü~i\~1~i§.·~ini111~orrnr el Ú~rn'p~;~~querfdo 
en e 110. con tu 1 ·de dec idi~~~~ino ,a~t:ra,~.:-~; íJ~:i~\;;j;,'.;¡;)110;' ·ri1¿~~;ar Ja··~;~e'~¿iaC . 

En. ·in conci_ené:ia están ',;~·~ · ~bj~t¿,~'.·~~ \os ~Úe ~01110~ i1in1ediatá \S';r~~~~f ritamente 
. , , .>.- :, · ... ",- ·:; ~-: -·'.· -·~-. : ' .. , '._:., <~ ·,:.·~> ,.·,- ::".-\: ~-: ~'.: (,.·L:::_:.-(;_:'.~::;>.:.>;~.:\::<>~~:,-;·;~.::-_~-<~-'::(-'; ~:'. ~;:_'._;_:,:· .·~: :~'.' ;_·_.·~ ::· . . , 

con se ient~s y e iertas acciones (con inicio,. i1~edio y fin. cori~o 10;~?~1 p~ns?~1~i~nto) que en 
.·:-:·r··::< ·-- ·. "- .{-'.,_~<~->~::::-~~<: :-.. :_, ;:', 

cierto tiempo y con cieí'tq orden élnnín cOngruencia q'Jits'rn(1fiip'1~·r;~~'~aéion~s. ); a.süvez 

a creen e ins o. acciones. ·El pensam ient~- tÍene ¿~,ifa'._iXiiW'.f;;1~~~;ftfil'.'~'1~~~ :} func iÓn ·· e 1 

producir cr.:.:nci~. el. producir hábitos d~ hcéióli'. Írlcl'd~¡;{;,\;~~~~~'ii:11é~6'tr~s ~esultndos. 
como el·· ·de··· divertirse; · ·nngustiarse:-"eicéte¿;.,i~~í.'~~~~~:·cini~~Úc·.11~ii~·ó~ t~sibl~· 'del 

pensnmiento en acción es el dé Úlcanzar el ~én~rin~;;;{{~ e~ ~ep~~o''. 15 . pues ;~: q~re no sea 

1 ~ Parece que d pcnsm11icnto en reposo sólo se ubicu en ulgunu ucdlln. y no sólo en l;:i tcrl)ucúad de un 
lt.:IHlZ l1H.:tó<lkl1. 
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parte de Ja creencia. está fuera del pensamiento. La creencia es algo: 1) "de lo que nos 

pi:rcatamos'•; 2) que; ~·apacigua la irritación de la duda" y 3) que •·in".olucra · el 

asentimiento de una regia [oun hábito], d.e acción en nuestra naturaleza·~. El pen'~amiento 

''""'' ¿:~:ár~:~!~r;~~~r{~f ;;?~l~r~i~;i~~~~rk~:~i1~i~~;~{~~,;,~,. 
acción a la. que dan lugar;:,;si dan respuesta á~ fa :misma d,uda fündan,i(!ntahdo.'k(m isma 

' , ·: :.·:.;- ·~ ~: :; ~:;¡_;:;~:~~~~}?~ ~-:~:·}~i~;i~,{;~~~i-~~\~,:i :~;.79: .~i~(iS'.t?~~:~,;:;::-::, ~·-~.>-' :~., -::: .. ~_ ·: :~. -. ~;>·~~ .. ;;,~ :,-'_-.: .: ~ ~~~:::::-~~;~Y:~~'.~'.5~i~:-~f:~t~.;f :~~~~8,~-~-;f~;{~~}ú·: .-'.~. 
regla de ·acc io11;'.: son una, y; la .1111sma · creenc ra -'-p.eJ .; tocar una. nota:.en,,otra :c l¡;¡ye. :no .es 

' ·- ~--·· ·:. ~- L- -:. ?,:\:'/::·:>~- ·;:::~:>:::~ ;·<<~ ~ :~-~J-.:~\·~:\~~-~tY:;-.,{ <'.}·~·> - . . '.' ' . :-: :: -· . ':\ :-. ()'D:;'.~~··:<~}~:-~/~7~¡1/:;H;~;~~: .'ii~i}~, :, -.'~ './:." ;, ... 
sino• tocar ·.lam isn1·a· not~:·.Sin embargo, •suékn. darse d i.sputas· por;lo~·~().d()s;d,e;_enu.nc1.ar 

~,;;~·:r::~~~ib?%·f f J:~J!:::: :;:,:;,:J;::~~~~fij~J~~i~~~~~~1;t:º: 
~,::::Y0·1~~1t~~~~~if ~:~:::z~:;:27;f füvj~jJ~\f~FI1~ffa;º"j~,; ~"' 

;:~:1:, ~·.:< '-•· ':'.;'; :.:,:<' ::·?··<·~~~'~·~:~o-:'' -~::..~ ,'~ .. ··;' /~: .. > 

por ese ap~1ara l.',,;:i i~irítéligibilidad ii1existe'nl~'.Mi .:: · :.' ·,r. :·:. :;e,'.:~, .. 
,_ ·".',• ·.: .- -.. - _·.,·.:.:.· .. ··-.. ,·;-_}_-~;-<\·.~-~--";_\", ·:~:,~< .. ·:~~:-.·>·.- ,·'.<< •·,,,_ ... __ ~·,::::. __ -::~--\<<'':_ .. , ---·~:-:> ----- ·· .... -.. 

Con las:·palabra~\i:I problema tallibiéri ·aparece: .i'confui1diéndo diféreñi:iris en la 
--~ ~ .:_. ~-, ·.> ·:~-; .. --", ~-'- --'-.:::-,. _:::·: ,:.·---~:'Lf::· )~;: ----?~·.-;/ -~·:-~<..:=:~\-~:,':--.-.~ >. :--_'~- ··:-~ _ ·.:·--- ·:_- :- - - . ~--: -: -_.' .. -'-.·>~:;<~:)::;.'.:_ ·y¿-\:;:'_i:-.j~~~ ;~-:·r·,"·:·:· _.-. <~<-~, _- -

construcc ión•~ran~atic~Jid:~;·~ssip~:i~l>ra's C:on fa dÍsti,nc ión. enfre ltg¡,~f~t~~<~xprf:san ;,, 
seguramente iJor r)rést;¡.:,~1A~/¿{~'nción>¡11;s palabras que a las cos'a/;E~tó's·s~rári 10~ 

·,•e'" • -·::..:'.~.:~· • ·"·>~·~ ·-,_-:\.::--:. -- - ., .-- ·;'!~·-.·,;~-.::-,, •' - :,;'; 
errores por. :el ordéná11;iei1to de.nuestro· lenguaje antes que ·deJ.·sigÍ1ificado"de 11uestras· 

'.' ·.:. ·.·· ,;:i·~:¿ .'.:;'.·=>t;_.-0_::~·-_':;:-.-- ···--.:~< ---· ,. "~--: ~~ :--:··:-i·,-.-_ - ,· 

ideas·. clirá Casi.~i'.t11~~i'&li:irticL1lo,. .Las acciones y las cosas se clet'brinin~nal sáber ••qué 
.,: ., • ,, '"·'.· , ____ ,_.~-".. ···.) , . •• ! -. : •• e •. .-.- .-, ._, 

hábitos i~volu~~ri,~~::G1t!X:~~~i~ries o tales cosas. De lo que se. trata es no confundir 
'..'><- < ···-~-~-L· - . . ',' .. 

palabras COll cosi1s~iii:i:'G1{ct!dtos con palabras. 

las circunstar1Cias ·que próbábl.:111eiite sé .dárán.•.siÍ10 baj(\~~~. qu_~}osi~len1e~te~plledun 

durse. con. ·indep~n~~ncÍa ·de .. 1C>imp~ó?Übl~s.~L~~·: p~re~~~.,~~~~{~s ci;c'i~/.1ri.fí1~~g'ii}~~ió~'..la 
analogicid~d. la' abducción esri1g'6;·'iis;,,}~'o.qll~ ·{1b 1i; d;' 'd~it!i1~~~{~ 1

i~~~r1;u;;~bi1:se .. Es 

más. un hábito es dependiente de ·•cuándo [i.e .. del que de la percepción se estimule una 
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acción] y cómo [ya que producir un resultado sensible es lo que pretende cualquier 

acción] nos mueve a actuar". Tal acción es siempre "concebida". Dicho de otro modo, 

señala Peirce: ''no hay ninguna distin:i~n de significación tan afinada que no consista en 
,--;c=¡(-.'---;'-;--¡--"~_;-=...oc-_---=c-'7"=¡-o..o"-

otra cosa que enÍ.ma0p6sibJti diférencia'de fri práctica•·. Así, resulta.irrÍposible ter¡er é'ri la. 

aunque .lo qtie suéedaa·rnenudo séa una comunicación 1nll}' incó1~~·l~t~'é'~~fi~¡~·nte.·En 
fin. la máxima pragmática reza: 

' .<< ., .. -,;-· _··-.· ··~ 

Consideremos qué efectos. los cuales puedan tener conccbiblemente t repercusiones 
prücticas. concebimos que tiene el o~icto de nuestra concepción. Nuéstra concepción de 
estos efectos es pues el todo de nuestra concepción del objeto.'" · 

Tal máxima elimina, para dar con la esencia de una cosa, el listad~ ¿~·¡us·~U·;idacle~ o 

los ·universales· que lo ejemplifican, y pide términos de su co111p~;t1;j'.it~i~'i{jf1'.()bjeto 
así concebido se vuelve una ··posibilidad permanente ;¡':. ¡?xpe;;i~1Íc.ié;•·;~pi.Íes~'c:o,n10 dice 

. · .. · . . ·· ... ·· ·. ·.... . ...... \: ;:'r , ···'\ 

Pd•oe. :~/;:~;~~i''~~¡¡.~:¡;;1~¡¡~:$¡fü}~&J,~~;¡~~~~tri~~~ri~é~[;i'º"é' 
que ú su vez ª?tan'la'e.senc.ia de la;cosa.··7alicoi11porta.1lliento.se;da.··entérminos .. de 

::~::::::~,::~~!~.;:,~j~;if J;:~ir~ói!Ji*~~11~~i~r~l~~}f i?ét:º·:: 
signos a cosús. pues. 'recüci~ci Faern~'/',,uri~,J~iSC]G~~i~~~¿\;a,~,J~~/i~ara''~u~·•·C}uiero el 

signo?"' En tin. señala Faerna. ·•no podemos borrar cle
1

l~~:dbsas,los :~nceptos que nos 

permiten comprenderlas"". Pero. para que los signos no séan catrsa ·de esquizofrenia. la 

10 Uno de los editores d..: l'dree resume asi lo que pudiera entenderse por pragmatismo. al menos el 
pcircc:.mo vía su müxin1:.1 pr¡1g111:.itic:.i: .. Un método para arreglar confusiont!s conceptuales. relacionando el 
signiticaJu a las cun.sccucnci:.1s·· ·ctnpiricas. Pero falta mucho pura cntcndc.:r esto mús cabalmente. pues sólo 
inJku 4u..: tal múximu es una teorict del signiticado. la cual echa por la borda a la verdad y se int..:rcsc1 por 
los resultados del actuar. \'cr :-;utlmn flouscr. ""lntroduction"". en Houser / Klocscl. 199:?. p. xxii. 
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cadena de los mismos que surge en una conciencia o intérprete se detiene en un hábito o 

en la concepciónn la cual se refiere esa máxima. 

Un viejoi.1térprete Jbha dicl~o de la siguiente manera, pero recordando antes algo 
• - " . ·; • • • ' ' , ~-·- .. ' . • " • ' . ·.--..-_.-e·."_ -· ' -- -

._,.--=_,,-~"'e_-,_:_~..:_;-'.--= =-.:;,_-='~',~=~;;o,-.. ·-=·-,:;="-;-::-¡-'-'_-:-'"' ,-_- .- -

expuesto .. pi:ir·· P~i~c~: .. ;·1ris··,~¡e¿lag'cio
0

1~es(ÚntetÚias< rió .si :npler'Í1ente'• expresán 'hec h;;,s·. 
, _,.· .. :'-,·-· 

Expresün ¡'.~'gias o ;l1ábitos'; La regla o el htlbito es una especie de ser in jw11ro" (CP 

5.32: 2;86): 

El ·significado real' de un término o una proposición debe ser, por lo tanto. no otro signo sino un 
'húbito'. Y '"el mayor mérito de un concepto que las palabrns pueden dar u entcnc.ler consistirá en 
una descripción del hábito que ese concepto estci calculac.lo a producir."' [ ... ] 'h:\bito' signilicariu 
•húbito de uso·. fpucsf scriu un tipo Uc opcradoncs-conJuciendn-a-result;.1Uus-cspcciticos. que Sl! 

cxpl'csa m..:diuntc un intcrprct;intc língliistico. Tal h:ibito cst~l originuln1cntc corrclacionmJo con un 
término de con\'t:nción social (Buchlcr. 1939. pp. 157-159). 

Los ejemplos que da Peirce son varios. Algo es duro si se le presiona con otras 

cosas y no se raya. a diferencia de algo suave [o blando]: algo es pesado si al quitársele el 

upoyo o fuerza opuesta cae. Siendo que más delante se ocupa de un paseo por la física 
. . . 

para explicar el concepto de fuerza (por el cual se explican IC?s-c:ainbios:<l,e 1~ovimiento o 
,: ' ·-~.:-;;;~-·::;:;.-,\ 

acderación, con velocidad y dirección). Además. se puede dis~Gúrsin"caér en ociosidad 
--·-::;_'.'.o!']"'' 

si un diamante es blando hasta antes de tocarlo. Lo Clial,'.diCe".P~if~e:'rú) es ilnafalsedad, 

pues sólo "habríri una moditicación de nuestro uso actu~1 ~H.1~b~l'N~ respecto de 1as 
~~:_L-c.:, :_~:· .,. __ 

palabras dl;¡:o.:i-~sunVe. pero no.de sus signiticados~Pues'.ello:11()iepresenta ~n absoluto 
' - - -.. « • r ' '"• ' • • • • • < •' • •. •- ·,. '·' " ~ • ."• • • • ,• • • 

que un.hecho s~h dit'erente de ló q·ue.es: ·sinoque.loúnic~qu~·iÍ1~'~1i'~d·~Ó1101·~en~111ientos 
extremada1m:n~~ tir~<!sde Jós hechos·< 

:~_-.:,·~~~:-.-: -~-1' . - "" -- ;-

En 1906 Peir<(~:i:ndÍca que sig11ificació11 debe entend~r~e en. ~I sentido d~ · i11tém:iú11 

i111eh·c111Cll'. donde Llll concepto sólo se explica por .. medio.d;_:· ~onc~pt~s, nui1ca de 
. ___ ,,_ .. 

t:Sl]Ltemas. imágenes. preceptos o similares. Fuernu .(199~; '¡:ij,'._\1:.i:flS)~jp,()./sLt.parte. 
- : - . - < :. ~- . -- ~· '.- :·_- ---, -:.· o--.-~\ -- ~ -~>>;:~;> '{:?{'.':":/•~-~-ti{;:::·-.:.~~-;~~ (:·~~{>f:~ \~~;.,('¡~~:\ {~~:~_~\'.;'.; .--~:;, . ·:· ~-' -

resume y nos recuerda que '"no puede habér. 'difere1ícia ;·reaI':'éntre/.dós'j feííóménos · 
·::.>.. , :., i . . ' -.:, -~.: :·,, •. 

empíricamente indiscernibles. ni diferencia semántica entre dos sig~os con el mismo 

método de significación'". También que "un concepto en particular es un ordenamiento 
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particular de los hechos [ ... : teniendo tal ordenamiento los valores] no de falso y 

verdadero sino [de] lo eficaz y lo torpe ... O sea. la sangre es sangre y no vino. siguiendo 

el ejemplo peirceario.· mismo que muestra que siendo lógico o racional se puede vivir 
.·~--_.¿:,·~~~:.::.~~ ";::_.:-~-~ _;~~-/~-~ ·'.· ~o;_'~__:_:-~-=---·--

Jllejor,' sl~~ilTIP~f~a!,~'º ~rot:starite o'c_atólico de la actitud adoptada por alguien. El uso _de 

Iris palabras· es, fo' qiíc ha/qtie aiéiídei-. 

D~C~C>n_sJPJf:,;d{t-St!rz~. lo mismo da decir que e.~ u~n aceleración, que cm1.\·a de 

una nceJeriición;>E.S:() es l~~~ramente Una ,CLleStiÓn de Jupropiedad del, lenguaje,. no del 

shm i ficrido rea1~:'~~Sdo1no lo que suc~de con Sai1;1:~ Cia~. o con Ti.l'cli V tcívola .. 
- ::· o .. ·-.:-, . . .- •. , • . . ... . . • .. '. .... ,· ••• 

··· .. :·(.: "',;:~-> -.·· ' ,-~ ···:·-~ ·.': ,_ 

La· (1lti1ú; pci'~te delariiculo ti~ne''que.verco~- lo tjúe Peirce e~tielld~ pór,él concept9.de 
' - _.'' :.·.~" .. '-· - __ .- .. - '• :· .. " ·.·.-._.:·-.·.--- --.·--·"·:··-.·,··-~--:·::~-:~:·->::.·;,_:::·.:'· 

rea/ida~/.• P~ra:empez'~r.- .. le '()pone el :defic~ión'O O.el' product()' deq¡{j¡haginació~de · 

::::~e:~~il.1WI.~;::·~:::::::~~~,'~~e,:::;,f f~1:t~{~;j~\[~~~~~~~~~~;i~~~~: 
"'cuyas ·caracterí~ticas son• indépe1~dientesde:Io0ql1~'~tiaÍ~-L~ie~a.púeda' pénsri~ qlÍC son·:. 

·"",'·~ ', :;:~~/j:·-',':t~-~- ·.\/<-'J> :: .. ··-'< .. :-_·: .. -, ,_ . _-;.··,-, ;,;, ._ 

Las cosas realés tiené1<e1 llriico etecto:de 1 ca_L!s'Ur~crééncias vía; la; conciencia .. Las 
· ,_ º -~; _ e'.<<~~~\;_}).~~~~·_:·, --d,_--- · -·.:~- -~, 

creencias vercladéras· ó falsa~ sóri.rr1erofé1~tbsis ~~"~1 ~urácter d~ quien las profiere. pues 
·y:~~<·,_ 

como ya se dijo anies. carecen de viilor'cie\;erdad.( 
- . . . ·- .. -·;;,.._.:;'<-•--, • • _,.~>~:~:_~-·'. -~ '+- -'-C:-,·,;·~·,,:, 

Así; sef!ala~Peirce:-'::ííiei11"es:-C:litl!r~níés p(1ede;1 partir cÍe los más antagónicos 
. . -. ' ,· -·. '-' --·-. - - ·,· ''\ - ·- - , .. : ·: ·- - . -- -

puntos ·de \'l~t;; b~ró~(b>~Ú~s1:>'·;d~·,i~'·i¡~J~i¡¡_g;~iÓíi, p;,r.una· fuerza·-.exterior a las 
~--- .. :·>':.-;·:(.:::/ •. ~/ -,- . ;·;:·;::->: - "-~~··}::::_:,:-· ;··::.-: :.< 

111 is mas. las! leva u la níis1Í1a )· única'collc li1sión:~2Eje1i1plÓs dee.Ilo se ofrecen al final de 
._-,,,.._ "·;· _·--.-~-.. :/:.>::;:-<;.~\/.<. 0:'i1'·"-,. '<'.}-" .;~--.;:.t·-~' •' ,-:,_.>'''>:~!-•' 

un artículo sUyo··ére'I893.'.;;ÚÜ/Í1tio1wi}·/:ií:e;;:>Hd?ú1í)lesÚ11q';:si~Í reíisai·pór ello.en· lo 

supersticioso O gitálle_scó quese•.1 e>si1if~-'~i;r¡b~1ii:~';(~¡~:p~l·tl~~-l~; ~·~~s;:~.~J \'.wdo~·estamos 

:::~:,.~::.:~:"~;:;,~::~t:f ',~~~¡~:~~gl~~~t!~~:~~!~~f~l~~~~~J;~¡ft~~: 
• . . : • '-: -· . ·:·' '·: • .• i_ ·l.'. . . . . - ... .- -- .:. ... • ~ . ' '.' ·.· ,- . --~- " 

investigación. esa ·enorme.esperanza· de dejar la eluda atrás ... se encarna en el concepto 

de verdad y realidad ... La verdad y la opinión de lo representado en ella es lo real: i.e .. el 
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método de la ciencia. En última instancia, dice Peirce. ··ta realidad es independiente. no 

necesariamente 'del pensamiento en general. sino sólo de lo que tú o yo, o cualquier 

111:1111ero finito de h~mbres, pensemos de ella.'· La opinión de la realidad es independiente 
- ·_,'./:'~ ~-,- •" -

de Jo que s:.~i~n~e,particularmente. , ,., . , ·.·~·.·· i,\,: 

•·Lo.· q~i~~~~,l~~d~ fu~~¡j'd~ nuestro conoch~~~,~~t~ ;'~~~~~i~.~p:,~L: 1;~·:~}~;~&~;3,~.'de ·.la · 

historia o.· los parajes nntl1rales recónditos·' más. bello~.: ·.~Jen ·'podrá.fabc)~dars.~ :sialg(m. 

::~~::dfaf Jt~~e~1~':;¡i~f ~~~d~t~~1~~il~lt~~i~~~~~~i~~~z~: 
en el cónocirniento';•;Ja tecnología\y. _las• ciencias .. Todo puede .descubrirse, :resolverse, 

obse;~ar~e.:';~·¡~'~~~~~. 11!~\~1~·;¡l;i·:1;0. X; 1~ ·,a.rg~ ;~ :1uda·~;· t::.~r~:~gi, ~:;~~~~~· ~~~·l;irán,}u~dando 
.,.,,<~-;·.< '• •:<~:~·J• •?- <:=~'·,.:"_,_<?·.'"' '.~.:/,•.•,';•.;-,',•.\•"'.e•;.!.,,•,•.':,.·.,:.;···.,< :> :-···''> j é:'- •, 

lo que la humárÍidad es:, el deseo de vivir y de conocer mejor al mundo; lo cúal se logra al 

investigar y dialogar con precisión y actuando. 

V. Algunas observaciones 

De la idea de un filosofar ameno y fructífero 

El ·Leibniz de América' dirá en la segunda lectura, "On Phenomenology", de sus 

conferencias en Harvard de 1903 que: 

1 •.• 1 la tilnsolfo se Jistingue Je tollas estas Jciencias pos1uvns o teor.;ticus especiales] por la 
circunsto.mt..'ia de 4uc no se cm:arg;.1 de h:.11.:cr algunus ohscr\"acioncs cspcchdcs o de obtener 
algunus pcrccpdlmcs Je una nut:\a Jcscripciün. ~licruscoph1s y telescopios, viajes y 
c~hun1acioncs. dari\ iJcntcs y h:stigos Uc cxpcrh:ncius excepcionales son substancialn1cnte 
superfluos par:.i los propúsitus Lk la tilosntia. Se las arregla cllu mismu con un escrutinio más 
mento :- con h1 compar;u.:h)n de los ht:chos de la viUa cotidiunu. tal y como se presentan u toúó 
•1<.lulto} pcrsnna sana.} para la ma}OI' p•ll'le en 1:•1da diu }. hora de su viJa 4uc transcurre. J ... J Su 
principal utiliduJ es suministrar un:.1 rl'el1t111sclta1111ng o concepción del universo. como una busc 
para las cit.:ncias c~pcd;.1h.:s. 

'r' un poco después: 

Lu cxpcric1h:ia es nucstrn únicu maestra. L;.1 nmy(WÍu 'h: los d..:scubrimicntos. corno seu. hu sido el 
resultado de la C'\pcrin1i:ntadón. l loy Uin. ningún hombre huce un c.xpcrimcnto sin estar nuis o 
1111.:nos indinado a pcnsur que un resultado interesante se dará: en ett!cto los experimentos son 
muy costosos en energía lish:a ) psíquica como pura suministrarlos a la aventura y sin objeto. Y 
naturalmente m.1Ua puede posibh:menti: aprenderse Je un cxperi1nento que arroje lo que antes se 
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unt1c1po. Es por medio de sorpresas qu" la "xpericncia nos ensc1ia todo lo que se digna 
cnselinrnos. 

La ji/osoj7a. tul como. entiendo Ju P•lhlbl"U. es una ciencia lt:Oréticu positiva. y Ullll ciencia en un 
cstndotempruno de dcsarrollo(Houscr. 1998. pp. 146-47 y 1:54). 

Tom b;en · """"? p ''."'º'º. • q.,;mko] ~º"'~~ede, e;;~~;'''• ~.d'~º''O' ''"º'º': P"~" .. un 

::~::;:~if:~!"~~;~f:~,l!i:~&Jf ,r~~~~f;~i,\1rN~;!f~~\{~it~~0Rtgr~~":: 
.econór~1i~J· y;\o;b~¿ .. 1~8~'inteiec~f.i1'. 'Oh''~ociV~ki~~-~·~,::~i,,~~~¿·~~cir•·a·;~~j'J¡¡¿'~ffi'ri~ ~~~'9.º 

'-,.;-., '.• '-·.••:;'". • : ,-; .. , .. ::.,?,::: ·;·,,~·~-·,,r. /,-~ •, .'.',, . ",'>:~,_;-,.;·,~:?,"•, ::>,::;:· 

mantener'.• ~~i{~·~~'c·o·~~\t;;,'i2~b16h\.~611 .. 6t~d~;K'¡)~riph~i)~s ··,·.dél··.· ·mundo·.· ... del··.·• p~;i;~ií1ienfo 

conternpc)r~h_i~sly~. ni .igt1~\~:1'e!E~~~~fj:'g'~;~~·t1i1; vez·a. los dos artí~ul~s··~.~{#JJ~~Bos 
revisado;)6s CLÍaies .~on til1ií'dé1á;~¡;~,:tbsirJ~da1nentales de su .aportación. tilbsÓflca?Lo 

-. "":,.; ";· ~'. .. ·~,: :...~·: .. :· -~-· .. , ~'·:.:;·,··,' 

hacíade. mariera~ párece,.mu)· i\nféna e11~1t;s retmiones en su casa con el asillainado "club 

metafísicó~·. una cofradiri import~~·;~'.{~.ue hizo historia en el pensamiento norte~mericano. (-· -- ~ :;·; .. ~hr· :·:,-~---... :_'._ 
o al menos fue con lo que. Péirc~ ÍlL;·t¡:Íé(algunas de sLrs ideas;. · 

:.· ¡ :;·,_:~-: ~-, i",,.' . : -- ' ' <e ' -' - '. 
- - -- -" ·• .,· ,-.. - .. --~: -_f··--, -· - • 

'i.t'.)';_ ·~- ;_:~"-: ... :·: 
En ese ·'club metaflsi~o d~ ·Bosforí'?;"don'dé.,las influencias eran 111Lichasy mutl.r~s, fue 

-:_~-i~-- . J;._':;'¡ :: .. ~.'('",_ ·- --... ,., ... 

donde Peirce sinc¡uer~\·loj1p'.r~l~dI~~-~~gfr§s.'~{1 ~eci~·~¿·¡.;,1ri·rc:t:;5e:·esóci71 '':metafísico''. I~ 
, . -.1 ' ~.-i·:·.:. -,', -. ·-·~'~ -' :: 

viene al club de dos'. tonal idndes; líi~ii rntÍ~; iróf'i ica y otra nú1y rebeicie:' Para 'esos· tiempos 
,. '·-·--· ._'.: .. >-;-:-:- ..... / ,. -.- ·. -- -- -·"·~)-:--·,.--·--,~---¡·~~--: __ ._,., __ ,;~!...--- - ·-

el hegeli~nismo· sólo .esparcia_sus:ceniws yno·si~o 11Astri.1~s.;fli:>s sój~1gti'ii05Ciuisieí-on:. 
·, -~_': r ·-:.~-..':} -.• ,Í L,~:'-) .. ('-r' ,_ v• ;_·· ~·;)' ·-,'Y" -

revisar ese hegelianismo con 11uevos intereses: los de' Peirce iban p'or; L;na'opinió.IÍ de la 
., - ' '· .-- - i·· .. ,.. "•· -- \"<··- --· ._J._,.' 

. ' . . ' -. < -' ·_:·; ·._ ·-·.::- ::· :':.:~<_:)·:: _-··,_;;· :-~~::.:)~'.~~,i ~~:,:_:: .. ;.- ": .. ~: ._:_.··_':~~:.:~.~,:~- .. ~: ·:·<,;:· i: ·'.. - . 
.. ciencia del peÍ1sar infecto" (sic]; es d..:cir; querían llaímÍr)a~Útenéión 'deisLJS. COl~gas. 

Adomá•C o monern de"'º Jo q<«" p,,<end;óe? ''.~';'.~f~;~§ti:1~~~fid~;li!!~~~Y•' 
calificativo tan despreciable. una vez alcanzada una iiúeV'a'sigfiificnCión'.'con'virtieñcfo tal 

, ; .. -.;"_;: ,:·~'.--~~:-:<-:~;_>~.}.~.;-· :Y·> ,. -,;; .:."-~: 

concepto en un<l ciencia ·exactaº. Allí. más bien se disctni~·e'i'cónÍo:.~gcat~·;.·:·'~~B1i.cable 
racionalmente el mundo" .. antes que fundamentar.la -~~nti:mpl~bi¿nk~~{r~J:~.'·d~I ~~ismo. · 

._ ,._.,,.·,· ... -·· - '· -

Pum lograr aquello. continüa Man:use. se tendría que tener en cuenta' que ··el sentido y la 
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significación de un pensamiento es la forma de actuar que él provoca'' (Marcuse. 1969. 

pp. 72, 83-84); 

Por otrn parte, Peirce; según Hookway ( 1985. p. 20). piensa que la "füosofia nuca 
'._;-'o-_~-o-·--'-' 

debería pe~111lti( qlie''~go; sea~a~~()IUtairiente inexplicable:· .Él ·prese1~tri Url~;c#tractiva; 

imagen ·~e··i1a.~f.,~s~t1.X·~~~1.o'üilaiorll~aF~libleSy co111·L;~ita~ia 

.:,-~;,_::; 

más. Para· J 86s ~en' i.~o;,J¡/ Co1Íseiflle)1~~:\. las 

está a pruebahasta,que.se rilcánza·áqüel ac:úerdo''!!,l]n'poco despLiés,;C:u~'ndo:s<alcallza tal 

::::::~;.::~~.;f Si~J}~:"~~~~~~~~w~t;ii~~~~~lf :r~€~w,r 1r: 
re,;,;6;5 ~J:·~:.::!;:,7k1l;f;11,~i%iff ~~]~~~"t;{~~~f f~:\t:Er~:~t,:ii~c~,:~ 

<~'-·'' -.... ··, .. - -'.-~;J.:::c.-' ·_-"::-.i.' - '. _._._:' 

ahora nos parecen .. obvicis; él,teni~; ln:'opi'llióh ci~'que·lma cuestión ·estáceí;Í:ad~;~.l¡a.llcio·.· 

·'tenemos un conocimiento· '1~1e, ~~~l~¿).'e.'l~·;~sibiiidad de evidencia de'lo C:onD~ri~. o· 
.:1·'<,··~-: ~'~~- ~,- - ¿.;_e_::.;··_,. 

cuando somos ignorantes níásri1'1ó\J~1rip(;sTbllidad de ejemplificació~: lJri~:db'nÓciíÍÍiento 
' ::'.'-/: ,·-¡f.· .,-,~·.. ·. , ·:~"' ,, 

ontológico de lo supernatural~ o'i~~l~iso d~ lo naÍural -de sus efectos sbbr~ ~b~btros-es, de 

acuerdo con la tilosofia e~pe~ilnelltaí: una cuestión cerrada:· o'p.ej .• d·~~\Xi~~a~d~r Bain. 
. · ... < ., '. --"--•~'- - - '-~;_,---::.1, .:c.;,•,<.' '.' 

un psicólogo al cual Olrosn1ie,1úb1·()S Citaban; qllicn dijo que ':(<! ~re~~.cíi,e~ Lllla actitud O 

disposición de la pre¡)araciÓ~\1;a1·ái actu~r;'.·.y}que ·:1a/é?e~·~~º¡~:~·istd -~~encia1;11ente 
; --- ~ -. . :, ' ", .• , .• --•. ;\ t. 1; 

relacionada a la acción. ~st?, ~s:'ri,'ª. J,f !,ic!·~;,:,.<ói·~~f~fr~:f;f~:~:;;'.;l§'P~~·prir~ciÓ~· 'para actuar 

sobre 'º·que atir111a111cís se a'dnSté ro? tod~'íríi:1~dº·~er·é1 (,rifo~té1 iteñ'liirio. e1 iíleqúi';ºe:º 

criterio de 1~ ~r~~~~it;y~~~ ,i::~r:enciaés foopi1~sto{ladu~a .. :Y ya ~o sólo de 

autores viejos corno Hume y sus 'hábitos· al combinar .. la regularidad esperada del 
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comportamiento de las cosas interpretadas en algún sentido y la regulación habitual del 

comportamiento hurriano por medio de lossigniticadós del concepto que el hombre 
,::.' ": , . : .. · •' , . - . 

obtiene de. ulla/ cosa, a~i /,como :formar una· doctrin~i sirÍgúlhr acerca de la -posible 
··~ '. . -· ,. - ; ', .. '\• .. . ' - - ' . ,, - , -" . ·, .- . ·' . 

- clariticnci?~;~_e·¿?~~~w~~:~-r~~f[~~'~!·:'.t&?~"~~.?-;::~_t:_:~c~m.i·r-~~\; '.' ·· ..•••.. _'' .•.. _-··-.~ ... 

lnclúsive/y por oÚa parte, Berkeley de cie!'Ía íTian~ra ya habi~ escrito' asuntos 
-: . :'.;c.~'-'. 

relacionados con la creencia y la duda; dos sentimientos opuestos; Uno.placentero y otro 

doloroso: 

Éstas [los leyes de lu m1turaleza] las aprendemos mediante la e.~pericncin. In cual nos enseña que 
tules y tales ideas vun acon1pafü1das de t:1les y tules orras ideas en el normal discurrir de las cosas. 
Esto nos confiere una suerte de previsión que nos permite n:gular nuestras acciones en beneficio 
de la vida. Y sin ella andaríamos por siempre perdidos: no podríamos saber cómo real izar nada 
que nos procurara el mcnor placer. o que nos evitara el más mínimo dolor sensible. 

Esto está en el Tratado sobre los principios del conocimiento humano, secciones 30-3 1, 

que Faerna cita y explica ( 1996, pp. 76-8-1). 

De "la comunidad y de la realidad" 

J. E. Smith al escribir sobre Peirce 17 observa que la realidad tiene fuerza, poder. energía,. 

insistencia. otredud. resistencia. capacidad para accionar y reac~Íonar; tiene ;mca~ácter de 

hecho (i.e. secundidad 18
), frente a las ideas o representacio~¿5_:~t~·riri:;i~d~;·:·~rla Clpinión 

.. ---:,_~-~(~-:/:~-.-~' ~/~-<~~~;·:~,~~/;~~-? ~-:F~\\'.:'1}:;.~:~'.~;.~f :-/~\~~~-~-·:-> ,_~~-e~>_·· · 
que .:stá destinada a acordarse en llltima instancia por iodo 'aqtte'.q_líé. i.ndague; es. ló que 

queremos decir por Ju verdad, y el objeto representado en esta opinión es· lo real"" (CP 

" .-\rtkulo de John E. Smith: "Comunidad \' realidad'', en Richard J. Bcrcnstcin (cd.): Criti<"al Essm·s 011 

Chal'les Sa11d~rs Peirce. New 1-lan:n nnd l.o~don Yule University Press. 1965. pp. 87-119. · 
" La primeriJad ti<:n.: lJ"" ,·er .:on la cualidad p"rcibida en algo: la sceundidnd con la a«tualidad -de ese 
all!o con tal cualiJnJ-' la tcrccri<.Jad con la re/ación leL!:Jliti.Jrme (la cstructurJ esencial v también el acto de 
signiti~arl. Asi. p.c.i. 1~~ cscnda de una cosa es .. su iJc~1~ la ley de su ser. que la hace la ~lnsc dc cosa que es. 
~ quc Jcbc c\rn:~arsc en h1 úctinición Je t:s~1 ch.isc·· tCP ~...J09): pero tal cscnda. c.,plh:u Bcuchot. lo.t 
entiende Pcin:c Ct)l11o una le) Je ~·0111porh1111ie1110. como un hábito. con10 algo disposicional. La tcrccriJad 
pcr111itc cntcnJcr 1~1 rt:la..:ión entre un signu y d o~icto a un intcrpretuntc. \"er. Beuchot: ... Lns categorías 
ontológicas cn Pcir~c ... en "\\"\\·.raznn\ ralabra.on.!.mx. O inclush c. E' arat!rt-Dcsmcdt: º~(agrittt:: de lo 
banal al misterio··. Jcl .:olnc¡uio .Je cst.!tka en Pueblci Jcl XI\' Congreso interamericano de Jilosolia. 1999. 
l'n:.i \ i.:l. m~b: rrimcriJaJ es·· tLlUi> :.11..1ucllo 1.1uc i:s lo 1..1uc es con inJiforenda a todo lo demás"": secunJidad 
.. es 1~1 ~~!lcgori~t foncnJscópka [tCnnmcnológil..'aJ de 1:.i úu:.tliJud) l:.i lucha. la e;..;istcncia) la acción/reacción 
can..:ntt: Jc f11L·Jia ... :inncs··. ) tt!rct:riJaJ la ··catc:goríu fancroscópkn Je la mcdiaci6n. de la h!)'. el 
rcnsa111icnto. la signilk:.1cii)11. In continuiJaJ ) el gobierno Je los hechos futuros··. \ cr (Pérc.1.. 200 1. pp. 
::?:!6. 5<l-6~" 
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5.407). En otros lugares Peirce dice: ''lo real no es eso que se nos ocurra pensar que es. 

sino que no se ve afectado por lo que pudiéramos pensar de ello'' (CP 8.12). O de otra 

forma. '·es eso cuyas características son indepe.ndientes de lo que alguien pudiera pensar 

qL;e so~·· (CP•·.· 5.405). Ad~n~á~~ ··'° re,iir·.:·~s{i~CleJ'~n~ientl!· ~o·· n~cesarianú!rÍte. ~el 

pensamiento, en general. sino sóloÚ1o'q~i~%(;·;&'ó ~[.~1q.:;í¿tríú~1~ro'ílriito'de hÓ~~bres 

:·~~::::;.;~f ;,7i]~~~;1:(iJil!illiiiliiiiif jjir:·::: 
ideas, y 3)1a realidad esel •• resultado'.p~alde un. proceso'd~iridagación.yde·algunnforma 

" ;d'"'"'' <o~ ~~:;t;:'"f ~;~![~l°-i~~ll~{W~W{~r~~f~lf~ii~~I;0::: 
suena a realismo .. , Algo: ri:aL' p1antie1}e· s~is;;ctiracterf sticris.:sif1) J.i,:ripOrtrii'J~lp ,: qL~e\h.ombres 

pank"lare• '"' ;,~,{;;~~,;~:é~'\~·~Yf i: lj~~$~1f~i\;[lt~~~~~t~.~~i*ét{tif •~;flea 
independencia 'de 1 peiísain iepto:eií·· general.: sino ;sólo, de, ,los', peps~m iéritos•. parí:icu lares: 

··La ceal ;dad do_· ,,,;~,~·~;,~;;~";.~·;\,fa;:~t:~~'i~;~"¡)[~~WP~J~i¡~j¡ •obce """"º 
reconocimiento'.', de ellas (Peirce;'CP. 1; 175). Lo reales lo'qüe'deina'rida nllestra atención. 

Lo real. en el.sentido de cosu; idea; osentin1i~~to.~ti~l;í(~l;~::~tm~ de un heého: es lo que 
" '- ~-- > - • ~ , - O '• , - - • •• e • • C ,' •- ;: ~ • : _ • ' - • - , - , • • • ; O• f' ' ,·; ~' '.' •• • • •:; ' ' • " ' • , 

10 revela a sí mismo en 1a·acción ~reacción con otras c:ü5it5: L.o í·eal nó sé di Ferencia de 10 .. ,,. - ' . ... . . ' . 

imaginario o 10.'ticti~io por 1í1edio de una des~ripci'ón 'g~~eral. fi~al o completa. En 
, . ,, ;'· ,. . ' . . .-. ,• . 

cmnbi~. la reafick;~¡ no es lo que existe o es actual: es.eL:esthtuto que gozan las cosas 
·--..: ·:: . -. .·· . 

reales. La reulidad'es asunto de la terceridad o del pe1~samiento. La r~alid~d. desde Duns 

Scoto. incluye lo que es general. no sólo lo presente: e incluye las posibilidades vagas y 

n:ales. Sin embargo. la n:aliclnd constri1ie nuestrns opiniones. 

1
'' ~k resulta extraordinaria la i;oincidcnda CL'n un poi:ta conten1porúneo su~o. n1ismo quien no \ ivía tan 

l"jos u" él. p"ru era mu~or. Walt Whitmun "n su pc'"mu ··Song of m~ s.,w·. ~JO. el cual será parte dd más 
famoso. ll.!a1'1.!S o.f grass. l!scribiú: .. Sólo lo que se prueba en todos los hombres y en todas las mujcn:s es 
~·eruuu. y sólo Jo qu" nadi" pu"d" negar exist":· 
-ºEso lo explica Smith. adcmús de confrontar a Pein:e con un contemporáneo SU)O. Royci.:. 
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Lo segundo suena a idealismo. El idealismo para Peirce es •·una teoría inteligible del 

t111iverso .. (CP 6.25). Incluye los signos. el pensamiento y las representaciones 

pertenecient.es_a;Ja nritt;raleza:;de-i~:real. Por principio no hay algo que sea ininteligible: 
-- - - . ·----~- ;.- __ ::\ ___ ~_'. __ ' .: . .,.,~-~~~' _;,::..:.-_..:·. __ , -.--" ·, ' - '··_' :_ ' : _,': ;~> ·:·_;_;;·;· .. ~~.:-''· .. -~~-:~. ,- j .\ :_, - .· - - - - .-

::::::~::~~~:;1~:;f tf:~;¡¡~f i~,t~f ~ll~l!li¡f f ii~:d::::::: 
incapacidades.'".'Sinpe~s~11~i~nto;no.pu~eha_beropinión;'Iojeal"nqpued~.ser.externo a la 

:::::: ,~t;~11~f ili~&~1~~~1ª~{~{~~rff i~~%~~t~~~~~~f~¡J~f~::~,:: 
en tér1í1inCJs,Id~ ún,a ;ip(~iÓrico·creen.cja; ¡¡, ~6~~~imientó5'intr~~u~~;;cr~~~cias:ideas y 

op ¡ n ione!S; i º::r~Xt:s~·ia~;~11~ride · í11edi ~;,t~ id~as ; 6~;~· i~~és. /~~-rt!~1¡~~dYcoinc iJirá .· co11 

tina opi~·¡"~~--u~:,.··~·:~~nc-¡a:·t1ri· .• siste;·~··.···~~n~r~l··.·~e·,~roposici.~.:es:tj¿6· .. '..!e~Ú~~~tan el. 
. "· ' ·~ -- J-,·-

re su l t~do .(iJtilnó .'·de , la indagabión. • •. s'~¡. ~ s'er representado' no so~s¿ idéntié~s ~sino 
..... ·' ·- - "' .-., ,-,~:(- .-;· .. .,.;·,_· .'':,1i:'.:'.~~':;'.~_J~}-\<-·-.·~ .. 

as imétricos,pues.Iouno •depende deloofro .• Un objeto representa~ci.po2~·n:a opinión no .es 

idénti~oa I~ opinión que lo ;~µ)~~~ntf·ri~1n~i1e >~e~ ~~-(J;·tj~a~~i;~i;:~-I~i:J~~~-~c:;,.¡ .. ·_. 

,ep~,"~':,~::'.':,dº:;º~;~t.i'~~,W~!i~~~~~~~}~~~Í~f ~l{~~~f~~~§Z~:'.,:.~ 
:::,:~:::~~::~:~::

1

:,:,~::~ii:~;:~:;~[1j(~~~;;~jf.~;~¡~~i~~~;::~~:'.:: 
:~:.::::~:::~:.' :::::~::j\i;~2]f 

1

~:~~~J.jk~~!~~~~~{i~1fr:~: . 
. . --: .. -. -.. ·:::....;. ~ '•: 

rt!sultando. a la larga. dt!I seguimiento persistente del método de la ciencia. Tal opinión 

está destinada a venir desde lo real algún dia y a usarse por las prácticas humanas, a pesar 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 42 

de que no hay razón necesaria alguna para ello: similar a tirar un dado y saber que "seis· 

está destinado a salir,. pues e.s inevitable que no salga. aunque no de manera necesaria es 

su ocurrencia. 

Port1ltin10. debe h~ber una base que garantice una opinión: ella se suministra por 

medio ··c1.z1<,;,¿to~Ó d~la ií~~ri~~ción con raio1íaniientos inductivos (entendidos.cb1~; ~1.· 

:::::':~:c~~:111:r;if ~~~1~}J~~r~~~~¡f~~~ll1l~~t~}::j: ... 
! legar a conclusio1ies. un·a vez'que;se tienen ·preguntris que dirijan el ·proceso:: La forma de·.•· . 

. - --_:, :: .. · ... ·-."'·-;; ·:-:.-:, .·.- '::'."-·.· .: <·:·::.· ;;,;·> ·;'(:.':·~.:\.:;: .. _,,.,~,~;. .. \-<!' :·i:, -"-· .... '·: - . < '· . : <" .. -f;. ,:-.·<;:-:<~::~:.:·-:.:;; ,: _: ;:;::· .; :. . 
indagar· es lo i;Í1portiií1ie,'no; lns .p.re8IJeé:C:iones; intereses ··u otrnsC:reellciri'~'zc¡i.é pÜ~dan ·. 

adscribirse d· ~queIÍ~~· ~l;~ •ac~~f~~~~;()~· re~Últados de la investigación. LZ'.'.2~b.fai~·¡~ric(de 
v ;_,_-, ,, -, , , ',.~. . . ' , "· · _ ... ;·,, ,. 1_ -:o:-r-<: ,_· -~;'-

, : -·-. . .' ..•.. __ r,.·:·. -.,;:,:~>-::~-~-.:. ---··:::->1x,_ --" ... · .. -_ :,_. . _, . : ·_: ·-1 >-;~ ;·..'¿.·_, ;'.. _, ._·_: ._.·,.:". ·.(:·> .. 

investigadores es necesuria¡pUes. PéÍrcé no acepta al conocimiento. intÍ:[iú\i'Ó·i~Íllediato: 

:::~:~~:;:~~~:~t;;r}f ;:;:::~:":::~:::::º:,::;:~l~l~ili1~~E:~ 
es ··un microcosmos• deiaFonrnn id~d.'pues.comodice:s1nith,',;.'.su propia;e,-;perienc ia y 

:::~:~~:~:,~::::~·:::~;;J,;ítii~~~f ~f~1~!~~~1tl~Jí~~dE,: 
··-.·~~' ·.-:-.,~~:."~ ... -:~:.:_~:,~.:"",' .. • .. ·. :~'.::: - ~- .:.;~·'·~-·:,·.:::··.;:·/>~~;-:\~:;:::.;::;~':<!:~ .:.;" 

comunidad de investigación> )·a no será consideradoco1110 t1i1,.~'es¡:ÍeciaClor\sin~co1no ·un 

purtic ipante activo ·•)· ·• e~~~rl1~1,~~iaJ6:2;/''t~····~i.~~~{nldd~d~~~");¡·~;~~;~~~~~~t:~\~~~ra~~·· en e 1 

conocimiento: "la reáliclqcl·e~}•n'~once.pto)·oci¡;r ((~P·s:}i'i>,D~:frn:;;~~·~· .. , ·..: . ,·· . 
El ·principio. el~ .. ·comiú~idudfYsignificd' ta;11ó•·. ··una: í::l:>11it1~,icÜ'~/áe'.· inv~stigndores o 

... "'"· 
conocedores como una co";;,u~idad ¿' sistema de ideas ... P;ra Peirce la ciencia. seglin 

Smith. es principalmente .. una actividad o un proceso ac111al de indagación; es sólo 
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secundariamente un cuerpo sistemático de resultados'". En otras palabras. la ciencia 

significa "un ataque actual .por una comunidad de investigadores actuales sobre: un 

problema actual postulado por alg(m asunto actuar·. De tal forma que el progreso 
-----·· ·.--;-~-e-,- '.-é_l~;-~~<~ . ', :.;\'·,;,;· 

dependerá de ltlcorÍÍúnicaéión:co111paftícióh y crítica de los resultados. Para ello;aélen1ás;·. · .. 
•. •, • •" ,•'>.' •, • ' :."• :·• '. --• /-:; ,./ '", ,>,. ~ ·., -. ,"•,'•_o • ,·,•, '.' , •' "0-, •, , ,• • ', •¡•-' ·,_;::·, ,,_''• <-.: - ·-:,, , i ''" 

cada i nve~t i~d~,~~~ ·~~6~~ó'ci;j~;-~: l;·~ -¡'t1Jo_1sus •.i iite.reses .y.· opiniones p~i vridhs·~5';~~~C>·~~les~ · 
, __ . ~:- ,:·:·: ~- :·=--·i:::~./ ?·:::)~ :t:.~J\.:~~:rt;~~~~~~~-fY~'.H~(-~~-~/t~~;-~·,·.:;_f;;::~-\~;'.{:~~~;~;~1-~::n~:~ :~1~~_:'.~~~ikt'.~~}JX;:t·;;\t~I/~::?~Yi:C;·~1~:·:y~~;j~-*~:~t;-~~)J~~~~-~-~~.:.1~~fr~·;~:-:;;:.-~·'. l:-.: .: . 

Los· reslí liados que ·se:acum úle.n· .. 1.os··conservaráJa.'.común idrid .':Y:: si ·~.:a;_ la ·;larga;'.· (in. the 

long r1111) han· de.llegar.las creencias a'.fiJarse en:este 111.;:todo;esporque _se cuenta con una 

:::':,:~;f f l~tf ¡t~~~;;~~~~:~;~~i''f t~:¡:~:~r!~~i~%~~~~~::::r~::. 
:· .'. ,"- '.·>~:·;;·· .~·.,_-~:·;·,::··~-~.~:<;:·_~'.-~):_;;:·~ ... ;:.: __ .. -: ·: - . . .-.···'<•"-' -.-_ .. ·::1t<:~·.t~ ,-_ .. - , .·.. -

cientitiCos s:onJos'qi1~ dé,scriberí.o encuentran lo regular -o la ncirína- dél comportamiento 
... ,,,, ,, ... --~~:· -:.,··;·,-:::,:;;'·-:-·: ".',;_, ... -- :'.~--:~': -.·,~--

de las c\.)sa~'.tql1~;~~t'i:idiari;:e1 'co1~1portamiento continuo; o ,;posibilidad permanente de 
,• ·<.:;·~~--.. - :'"~~~ ;;~,;:.;-;} ~,' -

coni:tuctÚ'.' qtíé deSCllbren SllS hábitos. Además. bien se ha dicho que para lograr estudiar a 
-;~.~~~>~\- ~;''-· ·>.''•>'> ''·"< 

un aÍ.Ítor se ~e~1i1ii:;'r~;i1',1i1u~hÓs ai'ios. (Peirce dijo más de lo que intenté exponer aquí; por 
-· ·- .,. ___ ;;_-... __ :-_;-¡\·.::.:·\,-,, __ :· . . • . - . . .· . 

ejemplo.;cÚando:nosJndica que la estética coo~diria a las demás ciencias normativas, lo 

que· pretende es mejorar. st1-cosmología: la terceridaél'apünth·a una'~r~~li~~ciÓ~ de. fo' 

raci~naliclad ~;n lo co~creto·:. lo cual es, un estado de máxima bel~ez~;i~:~.~i,ll;~~'Ji~~~nía · 
~;< ·-.. '~·. ~<;';.'' .- ~·".;:; ~·'.::<:.;·: _:oy. -· -·_ -::' -:- .' - .~ _'. ,: ·~:-.---- ~- _, . _:- -~.- _-:~-~:-;.:---,:--''\~~-:"_[~'.-,;O:,¡{.<'.~.-;·:·-;::·:-;.~;:·!~:;~;~~:)~,~-'/:·.;:-.:-:< 

entre el.pensar.~e1 _descubrir,' e.l ;gctmir,el conocer .. '. el, inte.racfüan,y/(!P;mundo. La 

i11\·estigació11 está'p~r;X:p1i~~~.r;~i~~al111~·nte el· proceso e.v~ .. ll1~·ito 1~~:;:1b;~~·~~'.r~'.~§.u~~~l1al 
vía ética regl11~ .. 1; co;1<lúcta a rnr propósito. 1-a indágación.li11.J)1i~n,.:e1·ctd;~~ibri1~·i~~to de 

~·~_-.: ,.-_.«'i ;:~--. ~ .:..;;~-.~' .... ,.· .. 

las leyes qué necesaria111e1~te regulan.el co111porin111i~ri~():,A~í ·~t~r;k;,~;~¡~,~'()\i~t;·a la 
- \.. . '."·-'"; :-'.~~' '_ ~<:-_:; ~. '·~- .,;;;, :_-;- .:= -=-:::: .. ;·· '~?~·J.;/•1 :¿/:/.-·:.: ': 

:::::~::~::;::"::::~"::~]ti:::'.::: ::;~1~:.····'('v •. ;e
0
. tr···:·: .. ···iar:.·t;01~c;:;l1;lq.'º;·;·:.~,·.' ... '• .. ~,;d·.;·,·.·e· ... ;i.· .•. :.".~1t .•..•. lls.· .. '.·l;1:.'r' ...•. 'r•.··.•:a.~······;.: ... 

1

~1f d··liL'.1;r•.!p"ll1' .. ·e',)b"e.it:: . 
afectada por~ello. bL1sc~ndo~>~iem~r~_~ril"íi1CJ~~.~ .. ·. . . >v .. , . 1v .. en 

Edwards. 1967. pp70-78). Pero esto saÍe del propó~ltÓ:~:i;·;:;::l ~el t·r~b~Jo.) 
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Por otra parte. N. Rescher ( 1978, pp. 26-29) explica y critica lo que Peirce entenderá por 

conocimiento y su progreso. Según Peirce en 1902. (CP 2.157), ·'la ciencia no avanza 
~r,:;-~,~f~;;,-.:< . ---'-.e=--- .. -_---',··-;---'_-·--

mediante revoluciones, guerras: ni¿ata~lismos; sino por rÍ1ediO de. la C:obperáción: vía-la . .... ' "'.' .. ' ,·. . -.. ,····· -· . · ..... ,_ .... , .. 
·.;._ ': -,.> . -.:·, ?'-,-:--~'· -.-.,. .. : .·. - :~- ::·;:: _,·_; i _. 

ventaja to1nada de cada •. inc~e,s~i~~l~"~;:~%~1;•'.;~~l~ffi¡'.~y;:~f~"~J~~j~l~ffi~~~~~ít~}:~{~~~::,L,1;njr.~u· 
propio trabajo en uri pedazo contiriu~ndolq.al yá hechci:•;pe; ló ánteriQ_r;'. ~t!sche(dirá qüe 

· ~ - _ - - , · --~---: ~- ::·:~-~ · -~_= ... :·: -.. ~ ·-·; <:.-: -. -~ ... --<:· ~-~_,_ .. -·'" ·\>-,·";:\"":~::·; :(u~;~:~::;:·}¡;~,:.~:lf,~/~r~:>;~~~5~t;~~'.:,:_;/,.-~_,'-:>\ ... -~ -
··el progreso científico es sólo. cuestión de incrementar 'el :deíallel;·y- ía;exattitlld. de 

.· ' . . . . _; . - ·. ' ,, ' ' ' .. '.'. ·:. ' .. ,.-·-. ~·>'·'-·'' ·,. : ·: .'". -':. <;;:,' ~ :. · .. 

determinar l~s cada vez más pequeiias cifras deci11liÚ~~ d·~. la~;i&riktidri~¿¿:t.:'1~ó valor 

aproxil'nado está ya bien establecido·'. Además que 
'',··"_: .. ~.~··', <- ;~; ~~:~-~~:·~~::: 

El progreso cicntitico no siempre alcunznr:i un completo.· tina f. e.stÓÍic~ ~ · in,can1birible eslado; 
porque el dominio del descubrimiento potencial no .estú nunca completamente rastreado .. M•is 
bien. se mm:n: dclllro de esta posición m.:diante una aproximación asintóth:a a una· imug.en del 
mundo ad.:cuada tinalmenle. . .. 

Es como lo que les pasa a los geógrafos. di~ei Resc,her, .al .• estudiar '~l;gI~bo 

terráqueo: comienzan con los hemisferios. y luegoe~tudÍan (~~ océahos:y',de~bi1é~ los 

continentes y luego comienzan a· explo;a~~ i;.~6no~~r 
0

ltis niontañás y1;1!i1º}r~~antes .· 

desconocidos: ~· así van.•a.'d~\7~Q;~:L~~~~~/1~~-are~~;.1frcL1~l.es'de~li1~1.it::~:;é;~~:~~:f>1~~···P· .•. · 
ej. con coordenadas'. al,tit~1~e~-~~::cJ~n~áSubic,ac i()n.espr~c.isa~:: (J~r~ .. ~':1.~~·~}.!15,~,~'1.n,~()11 los · 
. · ----::-- :' :::-~.·:~.-:~r~.~~t:':~'. ·.~:..-.::: !.:r:•- -:: ~'..--:·"' - --: .. -::~ :-.,.;~: \-. -. ~ --. -~.--", -:.-~".~~~·- ~:;~,- '~-2~,~~>i~::~~.}_.~:*:-~?:{~~; .. E·F::fr;?:·.~ ~--~~~~ · :--:-.-~ 

detalles. cada.vez:más n1inuciosos;'En·orras palabras. '.'el progreso'consisté: diée.Réscher:·· 

en conducir las cu~stiones ~a\11agni~udes ~ada :iz menor~s:~~~·~~k~~~~~;~·~,~~·~.,\•.7:.~dc¡~He 
.- '~ 1-<~' ,·;. ·.' 

mejorado con cr.ec~s u,· una significación disminuida con creces';.: Se, ií)e:ocurré pensar e11 
'·'.. '-.' ·':~: ·.:-;:·.~··;.~/.:·;·,--' '~:',~-·:)' 1:.-.. . "· 

los colores los cuales.ya dejaron de ser subjetivos. alÍ~r~ se'midei1 td111'aiídó~en'éuenta . 
. ';'-º,·-~: · .. _ _;,:_, -;· ":': ·:''' ': ¡.-;""-·j .. 

muchos aspectos erí.:jueg'ó. para súb~r por ejempl6 las·· •dista'n~i~s:~ ~~t~l~,:~s '.o. la . 
... ·.. r.:-::. ~: ::); ¡ - •. ~ :-- •• • 

. ; ' ~ . ·~ ',..:·-, •.; .· 
. ~\; ,: "·· 

;,¡- ··.-:~:~-~~~-~~: ~: ~~·';'.,'. 

El problema para Rescher, con dejos kuhneanos. es que .. el progreso· ~ienÚfi~~ 

temperntura. 

·:··, .•' 

significante es genuin~mente revolucionario en tanto hay un cambio fu;1d~m~ntal. en el 

pc:nsar acerca de cómo las cosus suceden en el mundo. [ ... ] La ciencia evoluciona 
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principalmente no por medio de adición. sino por medio de sustitución y reemplazo ... Por 

eso creo que Peirce nunca recomendaría dejar de estudiar In historia de cada disciplina, 

materia o similar que la tenga; pues sin ser Kuhn subía muy bien que quien siguiera 

trabajando con el paradigma ptoloméico. poco podría seguir diciendo: cadn error es una 

lección de lógica y un ejercicio para aclarar ideas. 

De la imaginación. y lo testaruda que puede resultarle a cada quien. Y el 
lenguaje 

Si se dejan a un Indo los problemas de tiloso fía de la ciencia. el temu de la imaginaciún~ 1 

juega un papel importante en esto. sobre todo porque no vn contra la razón: .. puede 

funcionar en arn:10.nía con la razón'\. señala S .. Barrena. Peirce, por _su parte. dice cosas 

como: ··cuando t¡n hombre desea ~r.dienter~ente. co~ocer. In v~ri=J~di sl.r primer esfuerzo 

:::,:mp:::::::":·:::,:~:;~:,:;@1f ~g.1t~~~~~~~;~f i~/~~{i~ttt·~~; 
1.46, c.1896). Cada quien ~~i\e l~n_;jnl~r1d§}~~blé·:: el ;de .:JasYperce)Jciones:yzeLde las 

:~::::,::::c:.:~:7 .. ::'.;~:;~~!;;·J:;~j;:;~~~11Ij~~~~:;~~lf.t~~~~i;.~:: 
castillos en el aire. aunque no logre mucho con'eUo~es tainbiénJa'g'ent(C¡Lie logra grandes 

cosas y copia o. erige s:r , castillo flotante en su~I~ fln~~::'L.~'i•~~W~'~:~Ü~¡g~;;-~'.cj ~¡ '..~1-era 
l ! • ' '' C •: • ;', • ~· :~' .~v_, ' •- • '~··:'.,_\~;:-;~'; ,' ;"'.:'• ", • • 

·. . <"" . . ., \ '·' ' .. - .. ·: . .. ' ..... ·- " ' -. ,1,,"'"' ··.·'-"'"- \' --'· . 
imaginación" corúo tiunpoco;simple. sino que es eso que··sub9fdinntá la\ac_ción y. a la 

< ' •'' • ' • ··-·- ;.¡~·~·, '· ;>.:.~;~;');:~.;' ;:,:._-/: '-

inteligencia de la acción (\'er. CP 6.286. e 1893). A.<n1i e~
2

te~ndei-'!~;:~rfagi'"\~Ción se 

despierta cuando por medio. de Ja . ate~d~n se ~lante~n éi~~~J~~tl~.% Kant ... como 

anteriormente se expuso; Ad.e1~1Ós. ,;expei:in;entandó es corrib 'br;Ó~ci~ l~s más de. las 
• -...,.~:~:_'.o - . - :..:.~: :~-~·--::_·~\ 

sugerencias para seguir pensando ~11 nuevris soluciones. distinci?nes ó problemas. 

::i Scuún So.tra F. Uan·cnu. de la Universidad de No.tv~lrra. de munera muv esclarecedora. en su o.1rticulo ··Los 
h:.ibit~s y el crcci111icnto: unu P"rspcctivu pcirccunu", en la rc,·ista electrÓnicn Ra:rin y palahl'C1. t\!brcro-abril 
2001. pp. 7-8. Ver bibliogrnlfo. 
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También. Ja imaginación que se traduce en Palabras podrá entenderse de la 

siguiente manera. Una vez más. W. \Vhitman lo dijo así: "Camarada. esto no es un libro: . . . 

-quien toca esto .• toca un hombre?; Y Peirce así. '·Ja palabra o signo que el hombre usa es 

el·- l1om bre:mismo~.;Luego .•• ·._desde'~i1ec.ada.pensa111 iento·. es ..• un .• signo. externo, •. el···hombre_. 

~'-'·:~:~ ' ·j~ - --~;;_·«· ·~·:···-~.:::_·;-;_ 

hombre e~,;e'1 
~.>··''"' -·.·¡·~-;·.; '.'::•' .. ,".-'-... '•'-~~~;~.- ;~~;~·: :.:'\',: ,,,:·. 

lenguaje;_ ..... ··.. ··•::\·.:'.-:; .. :., •· .·;;.;-"· .... , ·.:.,,.. ·::x:·····.· ·"··. ·.<·· · ··· · · :;:!:· ·.·,. 

~-:~¿!}.: ,,,k~~i:üti~~~~Jfo~';i~!~tlJ,rii ~K!~i < ,, ,, .... 

otros signos·•vo lúi1fariós es.• 16. qdé.·.• general ni en fe ,11 ~jj¡'allloS': enténdimiefito'';idice' J-:fobbes 

(, •.• ,,. "· ts)·!! ;,J,;,~zw,~~~''";º:¡,'.~~'.~~:~~JE1:'.~t,t:~;¡~~z!~!~~i~:J:~i[;'E ''.'~· .. 
de • d isc Lti-so; nü;ntál. regliladó~~·e1, cúalJes ;por. cóm plétó ,hiunano:•: '~iiliaginrindo _línn';é:osá 

·: -· -: · ·_ -.-- · · ·:~">'.;.·c:>.:~-:s~~r:\~}-:-.;~·~?/~1.~:;;:~~},?X:t~:~{~~x'.~::~}X·.'. -:;:;.~ ;~:\·~v.~:}3~. : .. :~~~~:¿:~{);~~;:.;;~ºt?~~:r~\::+·~:·tfrH:·· ~-\~:·,:.;:·.) : .; : ; '. .>\~:t<. ,-,. ,-·:~« ... >t·~ :· 
e ual quiera, trata111:os .~e;aeterm i nar .• los'e foctos:: p()SibJes q lte. se ÍJ.ueden :, produc ir.ccm .·.e 1 la: 

:·,:;:::.:~~·1;~;~~~~~1f ~~~,~W.il~1~~\il?~~~~1~~0g~J~~};!;~[~~1~:.1r: 
por supue~tc,c¡~.é~61ci'se:·r~·~ciériin1dg.inrildci~ªs fikii:s. l.k"i~í~f¡~~~i6A·~i··;~~:ió10 es· e1 

recuerdo de'.t1¡1~s:~~d~;c),1~•:ni la;in:~g~n o · füntasmu·. a lo griego antigu~'.>;:·· 

nuestros. pen~an~ie1lt~s en una serie de palabras ... dice 1-lobbe~ en"ei;'~hpÍtulo: IV de. su 
- .·:·· ; ··.-.;;; ,·. ~ ' 

Le1·itttá11. :Y ello co11 dos finalidades: I) para recordarlos ~ía las'.í:>aliÍbrU.~'; '•)· 2)cüando 
• • .__ - - • -. ~ ., > ·< ~·~:. ;_~~-;~;f:,,~t;::·:'."'(;--~-\·:«.->~<~-: . < • 

varias personas '·:Lnilizan las mismas palabras par~ si!lnifl¿~{(po'~)~[(';;'~~~~ión v orden). 
· ·, .. '-::. ·.-; · ' · ~ -,·;.;''.('·'.{,'·':_;: ... e;,·:\.·.·";".:_:,-,-:; ;·;i'·-·;. '. '., ···: .. • : 

una a otra. lo que conciben·o piensan de.cada astint6;?ftiliÚ:li:é;i 16;~(1ide~ean, temen o 

promt;eve c•n ellas otra pasión'.'. Adcnui~: el '1e~gt;_nj{¡;~,;~~ti{¡¡Yiiiar~~para hablar de las 
·--- ·~,---.'·.'-~:_"e~:~ . - . -.' --- -_-_ -. ~~.~~ ->·~::·~. -~~~:~:}~'\':::>.·c~·:':;',~~;.'/'}1~~··:.~-?/.~::.·.--- .-- ·= . > .' • ... ' 

causas de los hechos de los que hemos meditudo: ·()para :.¡c~ins<!JUr o enseñar a otros lo que 

hemos aprendido: o para .. dar a conocer a otros nuestras Voluntades y propósitos, pura que 

pod:lmos prestarnos ayuda mutua": o simplemente para "deleite nuestro··. Y espero que 
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con lo dicho aquí sea más patente la frase peirceana que presenta al conocimiento como 

exclusivamente social. 

Ahora' bien, hay ciertos abusos del lenguaje según Hobbes: 1) cuando se registran 

pensamientos équivoc.adamente. puesto que hay una inconstancia.en lossignificados dé_ 
- , __ ,. '• -.· __ -,;-º'-o ' - --- -_ - -· ;·•' ·,-- .. _ ---· ' .- -.·-.. :· -

las palabrriFtjL1c! se utilizaron para el 10, concibiéncto co~as ql'1e en>'rlialidad i ria 5~ · iíán 

:::;:::;~;1;:,;;,;~00·;,:::::::;,·~:"iiª~\f~~} !f ~Yl(~l?~~~~~t~;;;: 
para agraviurse uno ál otro, y no estar>córi-igieriaó.'o fehófondan'C!6P:P,oi<últililó;<l-lobbes 

b,,;.,,~~i¡,;.,;.h"~ 'ºV<~·~i;.~]~,~~~~~~~%t~f ¡~~~1~~%lf~~;í~&P•Y 
no de. las cosas; y para que)a opinión dé álg~1ien se ;~~prc;'semejqr,. ~abría de cóinenzar el 

discurso· d~ti n Í~n~I) ~pdr ~-L'i(JG~~¡g;~ci;~~¿:¡·~ri~;d~ Id~;;,¡l,~f~~{~gl'.~,·f.·i;iW~ái:;;.Á~~m~s'. según 
. -./' . ·. -..;; ., . ;';: · .. ;~ ;.··:~- ,,,._ ,·-~,\ ' ... ;:~·i··~J(: ··'·,":\~;_,.:e·~.'.;;-, _,,~t '-'/~"::_~;:,~(~-;~~~-:;'..·:>·.'.:...'.\ <~~{-:.\:' :~ -~~~.;{i.~:;;J 

~,'.~:;:;~;;~~E~,jf ,:,7·.r .. \b.l~'dtJ~ii,1~~-f.{.'.;.t .•. r.'1Ji[tf l~.i:.'.•.'.~~ •. ~.~~~~~'t/J~:;º: 
<; ~ ~ '• ... ~:~:· ¡ ':- > 

cálculos. y razonar1 .. con el 1ri~: ·.per6.ti~§ l~t\llitúd 'cie~lci~ós;qúe la~ ivalúan 'porla··alltoridnd 
;.,.~- ': '.;~:' -.L'.. ::.,---~ . ;; -~-:. >i.\_ .. _ ~:~: .'>'.~·--· ';'-~ -· 

6: de ~~tro • éuálqu iera, h6rn bre en 
t • • • 

definitiva·•.· 

No solamente hcnios atendido a lo que 'se llamó paradoja. seg(m Kant. sino que ahora 

podriamos recordar a Husserl y la primern aclaración a pie de página de sus Afedi1aciu11e.1· 

cartesiwws pues die<! algo sorprendente: 

:\ quien ol"!_klaro.1 que la ci..:111.,:ia. la lilosoliu. surge sin cmbargo Jd tr;.1h:.~ju cuupcrath o en la 
crnnuniJaJ cicmilh::.1 J..: ll)S fill1snll's) que únh:;.mH.'11LC ulli uknn.t.a en caJu nhd su pcrfccchin 
les n.:srnnJcriu Dcs..:urtcs: Yo. el 1.1uc lilusofü en soh.:<.foJ. ct:tmo inJh iúuu. bien pucJo deber 
mucho ;.1 los t.1trns: pero lo que para ellos \·;.1lc con10 vcrJudcro. lo 4uc me ofrecen corno 
prcsunt;.lllit.~ntc funUamcnto en sus int\!lc:ccinnes. es por Je pronto pum mi to.111 súlo unu 
c~igcnciu. En caso Je ;.1ccpt;.1rlo tcngn 1.¡uc justilh:urlo a p;.1rtir Je mi propia intclcccidn perli.:t.:t;,1. 
En cstn consiste mi auttmumia te0rica -la mía ~ la Je toJn dentilico genuino (Husserl. l lJJ l. 
p.5). 
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Es decir, ya no se trata de atreverse a pensar y t!Xpresar confrontando la propia opinión. 

sino que ndt!más de eso se atienda a lo que los otros o la tradición o la autoridad dicen, 

para ver qué tan bien o qué tan mal uno anda en la vida o en cualquier asunto de la misma. 

En otras palabras, dialogar. Por el, contrario. Hobbcs dirá en la primerapaft~ d~rí::'J,i¡~,;cin 
:,';,:-: "):}-=.· .. ~:¡.:;':.'".·¿·:<:" 

q Lre un d iscLrrso 111ental •• que> .. carece .. ide·· •• orientaci.ón,··.·pLres •..• 1e.•hace.•·.folta•t¡~··pe~sri~·iento 

~:::~º,:~:º, ;:~i~,~~~f <Ci~~~.\}~!~~l~i\~~{~1f~it~~!~¡~l~~~~~~f~i"C~ 
de aquellos quienés·~·nó sólo'estánaiS,lúdos,'~inl) tar,nb.ién,sin' pr~~cLrp(lcil)ri 'pOrC:urilqúier 

::.:º:J;~!i~~~~w~~~~¡~;f f J!f ;*lWJÍ~~~.in~ ... 1.~~}1l .. ~.·~.~'..~P~.in~.;~nf i.~·'.·.'~1.~clm1~1~,::.:: 
usaron, si. e.s,,:ci[~~ 1~~~;~Jttt~n~fü'~"fa.:~ifüi.~~¡~9:~:s/,,. t~ .. /' ·•: .. •>{\;;;•\. •\'> '•§';, .. 

autoridad de aqu'ellos: :·Cú.án necesario es para todos· los horí1bres, que aspiran al 

"'"'d'"' <6;~r,;,tl;~;t:¿Ri~¡W:;¡¡~¡{~~.::~t1;;;~@~f~'.~'ig~~~¡~~~if f. · .~''".·o ora 

corregirlas CLiar;dO ;·Sé ·h~rl.~~t~~.1,e,~.!~_f é!e ~1;°,~Ó:,~egl·i·g~~te,' Ó b~en :p~ra )lacerias por SU 

cuenta". Pues al· haber eí-ror eÍl~las'defi~~Í~ion-epd~~d~ el ~r~h~i~i~:'-§e:i~~rel1ientan en el 
. ;·_>~. ·>·>.>.'·:-~.;__ ~.' ;r,::· --. ,. 

transcurso de la investigación, llé~aiicÍ~ a absllrdo~ y a una revisiÓl1 tras otra desde el 
' . 

comienzo, para nunca acabar. 
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Así. ht:mos visto qut: los métodos para fijar las cret:ncias. lo cual hasta dondt: sé es 

propuesta original. en tanto explicita. por partt: dt: Peircc. son varios y distintos: además 

corren el riesgo de-caer oconfun-i:lirse uno en otro u otros. de ello no basta el conocerlos al 
-----e-":!,_- .c·,-i· 

saber cómo funciona~~ si-n6;~r1 :ásini ilarlos y buscar el mayor .respeto posible por 1; qut: la 

v idn )·có1~;~ 11d ._1/r¡~i,i~~~t~~~ j~~·~f¡-i~~; ~i~W~ke 1 i~,~~ae·~,~~~~~~~~~f ~i.;~.ri,,~~1~1;f ?t"i1!i~i~~1os. -
sino buscar ~},ci i~ío~3'.•x¡~fd~~:J~: 1ai;~i f :¡.~~~i~~: 'discrep~riC:ias/se lirig-~n-paién'i~~;-púes en 

lo <oiidi'°ri t'~?cf ~1~~~;)~1 ~~\!~~~~y;f ~"c~t~it~f h''.i;'h~. ;~,¡;~~i~&i~?' 0 
. "'' 'º' 

sentimientos que -l:>ien vnldríá" la- pena -evitar al reflexiOnar 'ur'i,'pcicó d~ vez en cuai1do. 

siendo dutoé_ríiicos,~p?_~~~:ci~-~ifpol}t¡~~:{/;(''. __ ,:}~-> 
Lacreencii'i;~;;_i},~~¡;ci/'esá:qLl~:L¿5;ric~idental pero que sirve de base al uso real 

. : -··.<:-."::::,·,·~: ·-:,_·'.:·;::c·:;c,·~/;;j.'· ·>--·:.:/.' .. c.;-;:<----:·,. ~ /c .. ·(:2-~~:'"-,"'--_,:-.·,. ... : ",~;_. , -·· . ·.' 

de los medio~:_p~ra .cfort~~;'~~tos;','s'egÓr{dijo Kant 'en A824/B852, nos reveln parte 
:·',,;:.::· ·,.. <_-•• :.>·~ ~:_,,,;_· ' . ''";,.} - -... · ,-

fundnmeritÜI de)a_ton1pósiciótl ~e.lo_6í.unano. El actuar que tan pasional ya no es sino 
,,,·.~.; ",:.' ) .:·"; :--,". . -· 

deliberado; },por :a~1tocritico )· ¡·~sponsabÍ~'ta;npoéo es estúpido o enfermizo, pues al 
• ·-- " -- . • ' ' ' . . . -. . . ·- ' ~-· .-~·· . ·.;-. - '"<'· ' . - . 

menos i;1di~n_qtie el stljeto de esri cualqui~iacciÓnno está tan desconectado del fluir que 
- -· - • - _·.; -··-- _,_· .:· • : .• : ' ' ''" . ·-•c .. :• c. '¡ · - - __ .:•-.,-: · '- --- ~ _ ·--~' ~- --, ! 

_es In viclL tjLÍ~,t~~ eS Lu~a mónada\~ el; paso demuestra que es posible no aislarse. Sin · 
- "' - -' '. . . . -~ 

e111bargb;ó10\1~bríali'~~lsituaciÓ1~ lamentable: la debilidad de voluntad. pero qL1e.con l.111 
-- . - _. ; - ' - - - ~ , . . . . - ;· - . '· 

~- -"','= ,.,. ~ -·; -; -

poco de su reconoéimit:nio .. pudiera superarse en alguna deliberación al respé~to? Lá 
' ;~ ~,: -,', __ . ' 

clnridad de ideas .. creencins. opiniones o hábitos permite la opo~tlií1iclfié(c:le·una 
>'::'·: :: ,._'-. ~;_::~-~: .• ·.: 

coincid1::1Ícia ·:.:.en t:I sentido que le corresponde al juicio 1::stéticC>-\·'·5~í.,5tí~[;ésto d~ 
- -.. ·.: __ :-{-\;;:::::;{(f;~~;~~~-~i;\~~~--,~~":\/'.·,:.;_' -. " 

uni,'ersal idad-. pero nhora con la garantía de qut: es posiblt: deteéirir_esos'vínc-ulos que la 

po<ibilimn. """ d mundo" uno y lo humono poc di«intoq'~O.,iu;;t,~r¡;l~ei~idlogo 
ni In 'indagación" y. en todo caso. cual1::squiera;c~~~11ci~~:'~~~t~s'~~~;:;~1~i:~~~'~1~· que la 

rt:alidnd es. (P.ej .. cunlquier geólogo.Júnto c¿n .~Í~(in'hi~to/idcl~r ~~s cln fnzón dt: porqué · 
¡- , ... -" .·-. '. ' .. , ._.. ' . 

las civilizaciones muy desarrolladas no sobrepasaron su c(1spide pues los cambios 

climáticos lo imposibilitó.) 
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La congruencia entre el decir y el actuar resulta lo más débil en la personalidad de 

cada quien .. El uso del lenguaje propio. otra forma de actuación. también involucra una 

reílexión deliberad~Ia cuaLd:ebe implicar un respeto por los hábitos y los deseos; y las 

1 im itaiites p~ra J lé~~rlos ; 8al:io p()r;cuda hablante. También Ja distinción h6bJ:i"~siana ~ntr~ 

el ·uso y el abLiso.dell~ngli~je es ínuy útil yi:ertera. No esya,lo ve'rari~~¡~;~"ra:l~o; si~·o·Jo. 
·_··~ -_~ .. ::,.~,~i:~.\~i }, ~'.~->-,:~.<:~~:<·:-;·~:Y>;·::-:..:~:~~:::.-.-_._-~:. ..-. __ --._;" :· · .... · ~-< ... _ .. ·=.-." ~ _·:._ ·-:~ • :·.:·. ~-: ::.:[;:\}/ :-:'._:1~:\~~Lt;~~;'¡~~~~{}}~;~~t1;t:t~,:~~z~y~:t?}·~>:.~:·_: _ -

torpe o'eticaz de los JU1c1os:lo que ayuda a comprender de 1gu¡¡l~1110,d,<;:>:a'lo~:.ac_tos. siempre 

desde;un. ·.~os:tr6~. 'pue~···~I·.·s i~11 i ficado 1'0 per111 i te::. . •• ····;···; 0,.:;:~t~}['.ff t{~l1f \l)!_~}~~~:c~;;;·~·.c' ·.·.·· . r6~ otra parte, entre eLdecir y el actuar la imagiriativ'a·húmilriá•es'iól'.lispeñsable. 
,_._;: ·- --·--:~- .-'"'·.·._;:" -:~~::::.:·~:":··:·'.· . -.~-- , . ·--.-<:-~:--.;.:l:~~-:(~:-\:~-~:f~/~_j{~~~~t\tS.~~;~~~~~~)~t~t}I.:1f~~~:~_)f~~;·,:~E~~-./'.~·:'.:·.' -

para lograr ya no sólo dejar de sorprenderse o asombrarseiporc,alg~jsino~soriJrénder a. los 

:::;:,;:J'y';º~:;~;~~¡~~f .É:;~~~;:~~~~JJf ~~~~~~1~J;!~iiJt~liWJÉtU: 
a
erngL1

1 
a111se(nI nt .. a1.~•dt.,ao:~.·.~·c····· .•.•. ~Aia:d5 'ef d.:,::1~af1s?,;'·;ª•:·lt.·.lee·:~n-}t··•e'..ns~di1e~nr :.fia: •• :,~,ª .•. ·h:do01-·n;'.···b·~r!.e~.~ .. I.:~ct.10L;a1 •• n.Jo·-.q.:.'Lu1;en:\·;.·s:·f···1eg·;·i.n{~0>.: .~~(¡~yi¡~~~n'.s~·~ i~rlo ·.han 

_ . - _ . . . .. ~~?ci~~i~;~:~,··;¿~~·qúe.el 
;·:.·;'-· ··.·: '. "< : ... '.····:: \-,:;{.: ·- '.:"'t' .-· ';~ -·::,':";. .'., - ,.~·' 

mundo J~u'111l~riC:/tal~1biéÍ1 es .lenguaje y _por,~Jlo'iiJg() i novedoso. ,JiubrÍá qliee'reíléxionar 

actos o pensmnientos para.prever prejuici~s5 ·{'':-~ '-.. /;~f:•· . ,'·~~{::~··· :'. < 

Los prejúicios no son rnn inver1cibfüs.s~I~~ ~~f1a 'ri:;edadi'{éor~~t~~nae a cada 
.. :.:.· :.:> .·_,, ·" .. -. "; ·., "" '.'t, -~ ,; ' . , >·'" -· - .• 

quien· ,;éi1¿~1:la. y ya se l1an··dicho' i1~~;~;ici~;fq1f;~:~y~id~rl-:: h·ell~?';\:id]lr. ~scL1char .. otras 
-;--.:e' (~\·~.Jé,' -~."'.-~}>: ~.;, -.~".~,'.-,;:'.;,~\.'·;,. ;-,"_':'·,-,·, ' 

razones .. interrogar por el· presenté riylidá11dose'de(p~siido,'int~ra'.~t~ihr.c~.n 1J real. úsar lo 
,.·::.:·,: .1.:·, . ·~·¡:.· ·.,··.",': ,· 

mejor posible el. lengllaje. púes es posible pbtener Lina cfarÍdad•(ya:no éiirt~siana) en las 
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experimentando. 
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El amor que evoluciona• 

Articulo publicado en la revista The Monist en enero de 1893, pp.176-200. 
Reimpreso en Jos CP 6.87-317. En este quinto y último texto de esa revista Peirce 
desarrolla su agapasmo, la doctrina que dice que la ley del amor es operativa en el 
mundo. Él argumenta que de los tres tipos de evolución (por variación fortuita, por 
necesidad mecánica y por amor creativo) el tercero es el más fundamental: "El 
amor reconociendo gérmenes de amabilidad en el odio, gradualmente lo abriga 
hacia la vida, y lo vuelve amoroso. Ese es el tipo de evolución que cada estudiante 
cuidadoso de mi ensayo 'La ley de la mente' debe ver que el sinejismo requiere." 
Peirce libra una polémica contra "el evangelio de la codicia" y lamenta el hecho de 
que el sentimiento parece caer en desgracia; el sentimentalismo, dice, es "la 
doctrina del gran respeto que debiera atenderse a los juicios naturales del 
corazón sensible", solicitando al lector "considerar cuándo menospreciar/o, pues 
no todo es de las más degradantes blasfemias". Compara algunos puntos de vista 
expresados aquí con otros del Cristianismo, y termina con una discusión de la 
continuidad de la mente y con Ja indicación de que no deberíamos sobreestimar la 
importancia del individuo. 

A primera vista. Lo contrario de los evangelios 

55 

Justo cuando la filosofía escapó de su dorada piel de crisálida, la mitología, proclamó al 
amor ser el gran agente del universo que evoluciona. O, digamos, Eros, el amor-exuberante, 
pues, desde esta jerga plagiaria el inglés es pobre en semejantes palabras. Mucho tiempo 
después, Empédocles estableció al amor pasional y al odio como los dos poderes 
coordinados del universo [1]. En algunos pasajes, amabilidad es la palabra. Pero, 
ciertamente, en cualquier sentido en el cual eso tiene un opuesto, al ser pareja veterana de 
ese opuesto, es la posición más alta que el amor puede alcanzar. Sin embargo, el 
evangelista ontológico, en cuyos dias esos pareceres eran tópicos familiares, creó a un ser 
supremo por el cual todas las cosas han sido hechas de la nada, al tratarse de un amor 
estimado. ¿Qué, entonces, puede él decir del hecho de odiar? Olvidalo, en esta época, lo 
que el escriba del Apocalipsis, si él fuera Juan, aguijoneó a lo largo de la persecución 
dentro de una rabia incapaz de distinguir sugerencias del mal de las visiones del cielo, y asi 
entonces pudo haber soñado ser el Calumniador de Dios para los hombres. La pregunta es 
mejor qué pensó el cuerdo Juan, o debió haber pensado, para poder llevar acabo su idea 
consistentemente. Su declaración de que Dios es amor parece apuntar a ese dicho del 
Eclesiastés de que nosotros no podemos decir si Dios nos da muestras de amor u odio. 
"¡No!", dice Juan, "¡nosotros lo podemos decir y muy fácilmente! Sabemos y hemos 
confiado en el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor''. No hay lógica en esto, a 
menos de que eso signifique que Dios ama a todos los hombres. En el párrafo anterior, él ha 
dicho, "Dios es luz y en él no hay oscuridad en absoluto". Entonces, estamos para entender 
que como la oscuridad es meramente el defecto de la luz, asi el odio y la maldad son meras 
etapas imperfectas de las a·¡a•ri y a·¡a9ov, amor y amabilidad. Esto concuerda con esa 

• En castellano no hay algo así como "evolucionario", N. del T. 
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declaración reportada en el evangelio de Juan: "Dios mandó al hijo al mundo no para juzgar 
al mundo; sino que el mundo deberia salvarse a través de él. Aquél que crea en él, no será 
juzgado; aquél que no crea, ya ha sido juzgado ... y éste es el juicio: que la luz viene al 
mundo y que los hombres amaron a la oscuridad antes que a la luz". Es decir, Dios no 
registra castigo alguno sobre ellos; ellos se castigan a sí mismos por su afinidad natural a 
lo defectuoso. Por ello, el amor que Dios es no es uno del cual el odio sea lo opuesto, dicho 
de otra forma, Satanás seria un poder coordinado; pero es un amor que abarca al odio como 
un estadio imperfecto de él; un Anteras, -sí, aunque necesite del odio y la odiosídad como 
su objeto. Porque el amor propio no es amor; así, si el si mismo de Dios es amor, eso que él 
ama debe ser defecto del amor; justo como un tragaluz puede iluminar sólo eso que de otra 
manera estaría oscuro. Henry James, el swedenorgiano, dice: "No hay duda muy tolerable, 
el amor finito o el de seres vivos que se aman a si mismos en otro, amar a otro para la 
conformidad de uno mismo: pero nada puede estar en más flagrante contraste con el amor 
creativo, cualquier ternura ex vi termini debe reservarse sólo para lo que intrinsecamente es 
más amargamente hostil y negativo para si mismo". Esto es de su Substance and shadow: 
an Essey on the Physics of Creation [2]. Es una lástima el que no haya llenado sus páginas 
con cosas como esta, tal como él ha sido capaz de hacerlo con facilidad, en vez de regañar 
constantemente a su lector y a la gente, hasta que la física de la creación fue poco menos 
que olvidada. Sin embargo debo deducir de lo que acabo de escribir: obviamente ningún 
genio podria hacer todos sus enunciados tan sublimes como uno que desvele su 
perdurable solución para el problema del mal. 

El movimiento del amor es circular, en uno y un mismo impulso proyecta creaciones 
hacia la independencia y las atrae con armonía. Esto parece complicado cuando se dice así, 
pero eso está totalmente recapitulado en la sencilla fórmula que llamamos la Regla de oro .... 
Esta no dice, por supuesto, has todo lo posible para gratificar los impulsos egoístas de los 
otros, en cambio, dice, sacrifica tu propia perfección para el perfeccionamiento de tu 
vecino. No debe por un momento confundirse con los lemas (motto) benthamiano, 
helvetiano ni beccariano: actúa para el mayor bien del mayor número [de personas). El amor 
no está dirigido a las abstracciones sino a las personas; no a las personas que no 
conocemos, ni a un buen número de ellas, sino a aquellos a quienes queremos, nuestra 
familia y vecinos. "Nuestro vecino", recordemos, es uno del cual vivimos cerca, quizá no 
localmente, pero en vida y en sentimientos. 

Todo mundo puede ver que la declaración de san Juan es la fórmula de una filosofía 
que evoluciona, la cual enseña que el crecimiento viene solamente del amor, no, diré, del 
auto-sacrificio, sino del ardiente impulso de satisfacer el impulso más alto del otro. Supón, 
por ejemplo, que tengo una idea que me interesa. Es mi creación. Es mi criatura; tal como 
se demostró en el pasado The Monist de julio, es una persona pequeña. La amo y me 
hundiré a mi mismo en perfeccionarla. No es por dispensar justicia fría al círculo de mis 
ideas el que yo pueda hacerlas crecer, sino al fomentarlas y atenderlas como hiciera con las 
flores de mi jardín. La filosofía que inferimos del evangelio de Juan es que éste es el camino 
que la mente desarrolla; y en cuanto al cosmos, sólo en la medida como eso está de lejos, 
también lo está la mente y asi tiene vida, es capaz de una futura evolución. El amor 
reconociendo gérmenes de amabilidad en el odio, gradualmente lo abriga hacia la vida y lo 
vuelve amoroso. Ese es el tipo de evolución que cada estudiante cuidadoso de mi ensayo 
"La ley de la mente" [3] debe ver que el sinejismo requiere. 

El siglo diecinueve está ahora rápidamente hundiéndose en la tumba, y todos 
nosotros comenzamos a revisar sus obras y a pensar qué aspecto, comparado con otros 
siglos, está destinado a tener en las mentes de futuros historiadores. Será llamado, 

•Has a los demás lo que quieras que te hagan. N. del T. 
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supongo, el Siglo Económico; pues la economia política tiene más relaciones directas con 
todas las ramas de su actividad que cualquier otra ciencia. Bueno, también, la economia 
política tiene su fórmula de redención. Es ésta: la inteligencia al servicio de la codicia 
asegura los precios más justos, los contratos más honrados, la más ilustrada conducta de 
todos los comercios entre los hombres y conlleva al summum bonum, alimento en 
abundancia y en bienestar perfecto. ¿Alimento para quién? Pues para el codicioso maestro 
de la inteligencia. Yo no pretendo decir que esta es una de las legitimas conclusiones de la 
economia política de carácter científico, el cual reconozco plenamente. Pero el estudio de 
las doctrinas, ellas mismas verdaderas, animará temporalmente y con frecuencia 
generalizaciones extremadamente falsas, tal como el estudio de la fisica ha alentado al 
necesitarianismo ... Lo que digo, entonces, es que la gran atención que se ha prestado a 
cuestiones económicas durante nuestro siglo ha inducido a una exageración de los efectos 
benéficos de la codicia y de los infortunados resultados del sentimiento, hasta que ha 
resultado una filosofía la cual viene, sin saberlo, a esto, a que la codicia es el gran agente 
en la eminencia de la raza humana y la evolución del universo. 

Abro un manual de economia politica [4], -el más típico y regular que tengo a la 
mano- y allí encuentro algunas observaciones de las cuales haré aqui un breve análisis. 
Omito calificativos, sobornos lanzados a Cerberus, frases para apaciguar el prejuicio 
cristiano, adornos que en la misma forma sirven para ocultarles al autor y al lector la fea 
desnudez del dios-codicioso. Pero he escrutinado mi posición. El autor enumera "tres 
motivaciones para la acción humana: 
El amor de si mismo (o amor propio); 
el amor a una clase limitada teniendo intereses comunes y sentimientos con los de uno 
mismo; 
el amor a la humanidad en general". (5] 

Observe al principio, cuán obsequioso titulo le confieren a la codicia, -"el amor de si 
mismo". ¡El amor! La segunda motivación es el amor. En lugar de "una clase limitada" pon 
"ciertas personas" y tienes una descripción honesta. Tomando "clase" en la manera 
tradicional, se describe un tipo débil de amor. En la secuela parece haber alguna falta de 
claridad en la delimitación de esta motivación. Por el amor de la humanidad en general el 
autor no quiere decir esa profunda, subconsciente, pasión que se llama propiamente asi; 
sino meramente el espiritu-público, tal vez algo más que un afán por promover ideas. El 
autor procede a estimar comparativamente el valor de esas motivaciones. La codicia, dice 
él, pero usando, claro, otra palabra, "no es un mal tan grande como se supone 
comúnmente... Cada hombre puede promover sus propios intereses mucho más 
efectivamente que los de cualquier otro que él le pueda promover, o que cualquier otro le 
pueda promover a él". Además, como él observa en otra página, entre más miserable es un 
hombre, mayor bien hace. La segunda motivación "es la más peligrosa a la cual la sociedad 
está expuesta". El amor es muy lindo: "no existe ninguna fuente más alta o pura de felicidad 
humana", (¡Oiga!) Pero es una "fuente de constante daño"; y, en breve, deberia dirigirse 
hacia algo más cuerdo. ¿Cuál es esta motivación más cuerda? Ya veremos. 

Para el espiritu público es un suministro nugatorio por las "dificultades en el camino 
de su operación efectiva". Por ejemplo, podria sugerir poner cheques a nombre de la 
fecundidad de los pobres y los viciosos; y en el caso de los criminales "ninguna medida de 
represión seria demasiado severa". La insinuación es amplía. Pero desafortunadamente tú 
no puedes inducir legislaturas para tomar tales medidas, teniendo para los pestiferos 
"delicados sentimientos del hombre hacia el hombre". Por ello, parece que el espiritu 
público, o el Benthamismo, no es tan fuerte como para ser el tutor efectivo del amor (estoy 

.. ··Ncecsiturianismo .. no c.\:istc l.!11 custdlano. pero inJicu al 1.1pdar a causas ncccsurio.1s en la cxplk~h:iún 0 1.:I 
contenido de alguna teoría o una purt" J" dlu. ;-.;. dd T. 
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saltando a otra página), el cual debe, por tanto, manejarse sobre "las motivaciones que 
animan a los hombres en la prosecución de la riqueza", en las cuales tan solo nosotros 
podemos confiar y que "son en el más alto grado benéficas".[1 Si, en el "más alto grado" 
son benéficas sin excepción para el ser sobre el cual se emiten todas sus bendiciones, 
señaladamente, el si mismo, cuyo "único objeto", dice el escritor, al acumular riqueza es su 
"sustento y regocijo" individual. Sin decir más, el autor sostiene la noción de que alguna 
otra motivación podría ser benéfica en un grado más alto incluso para el si mismo del 
hombre al ser una paradoja que se desea en buen sentido. Él busca glosar y modificar su 
doctrina; pero él permite al lector perspicaz ver cuál es su principio animante; y, 
sosteniendo las opiniones que he repetido, cuando él al mismo tiempo reconoce que la 
sociedad pudo no existir sobre una sola base de codicia inteligente, él simplemente se 
encasilla a si mismo como uno de los eclécticos de opiniones discordantes. Él quiere su 
becerro sazonado con una pizca [soup~on] de oro. 

Los economistas acusan a aquellos a quienes la enunciación de sus vilezas atroces 
comunica un estremecimiento de horror de ser sentimenta/istas. Esto podría ser así: 
gustosamente confieso tener algo de tinte de sentimentalismo en mi, ¡Doy gracias a dios! 
Desde que la Revolución Francesa trajo esa tendencia de pensamiento a la enferma 
reputación, -y no del todo inmerecidamente, debo admitir la verdad, la belleza y la bondad 
como lo que fue ese gran movimiento-, ha sido la tradición mostrar a los sentimentalistas 
como personas incapaces de tener un pensamiento lógico y carentes de interés para ver los 
hechos directamente. Esta tradición podría clasificarse con la tradición francesa de que un 
inglés dice godam a cada segundo enunciado, con la tradición inglesa de que un americano 
habla acerca de los "británicos", y con la tradición americana de que un hombre francés 
lleva las formas de etiqueta a un extremo inconveniente; en breve, con todas esas 
tradiciones las cuales simplemente sobreviven porque los hombres quienes usan sus ojos 
y oidos son pocos y están lejos entre si. Sin duda, alguna excusa hubo para todas esas 
opiniones en los dias que han pasado; cuando el sentimentalismo fue el divertimento de 
moda para pasar las tardes de uno en una inundación de lágrimas sobre una afligida 
actuación en un escenario iluminado con velas, algunas veces hecha a si misma un tanto 
ridícula. Pero ¿qué es después de todo el sentimentalismo? Es un istmo, una doctrina, a 
saber, la doctrina del gran respeto que debiera atenderse a los juicios naturales del corazón 
sensible. Esto es lo que sentimentalismo precisamente es; y solicito al lector considerar 
cuándo menospreciarlo, pues no todo es de las más degradantes blasfemias. Sin embargo, 
el siglo diecinueve lo ha menospreciado constantemente pues dio lugar al Régimen del 
Terror. Que lo hizo es verdad. Pero, la pregunta completa es una: qué tanto. El régimen del 
terror fue muy malo; pero ahora la bandera Gradgrind" ha estado ondeando a lo largo de 
este siglo en el rostro del cielo, con una insolencia que provoca que los propios cielos se 
ennegrezcan y rujan. Demasiado tarde, pronto un breve y rápido estruendo sacudirá a los 
economistas algo fuera de su complacencia. El siglo veinte, en su última mitad, 
seguramente verá estallar la tempestad del diluvio sobre el orden social, -para restaurar un 
mundo tan hundido en ruinas como en el que la filosofía de la codicia lo ha sumergido tanto 
en la culpabilidad. Entonces, ¡no hubo ninguna gran guasa post-thermidoria! 

· ¿Cómo puede un escritor tener algún respeto por Ja ciencia. como tal, quién es capaz de 
confundir las proposiciones científicas de la economía politica, las cuales nada tienen que decir 
con respecto a qué sea "provechoso", con semejantes generalizaciones brummagem como ésta? 
("Brummagem" es una expresión vulgar y local para alguien o algo del pueblo de Birmingham, N. 
del T.) 
• ;-o;11111brc Jd 111illu11,u-iu en d libro l/11rd Times d.: Dick.:n ( 185.J¡, .. un hombre de hechos y cálculos'': se 
usa o.alush um~nl'-! p;.11'i..l ulg.ukn 4uicn ..:s duro) frío.~ sulmncntc intcresndu en los hechos. N. del T. 
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Así un tacaño es un poder benéfico en una comunidad, ¿lo es? Con la misma razón 
precisamente, sólo en un mucho mayor grado podrías pronunciar con agudeza de la figura 
del Wall Street ser un ángel bondadoso quien toma el dinero de las personas incautas, 
probablemente no sólo para guardarlo; quien arruina empresas endebles, mejor, 
estancadas, y quien administra saludables lecciones a los descuidados hombres de ciencia, 
al pasar cheques inservibles sobre ellos, -como me hiciste tú, el otro día, mi millonario 
Maestro en glomery cuando tú pensaste que viste tu camino para usar mi proceso sin pagar 
por él, y de éste testar a tus hijos algo para vanagloriarse acerca de su padre, ·Y quien por 
medio de miles de engaños pone dinero al servicio de la codicia inteligente en su propia 
persona.[6) Bernardo Mandeville, en su Fábula de las abejas, sostiene que los vicios 
privados de todas las descripciones son beneficios públicos, y lo prueba, también, un tanto 
congénicamente como los economistas prueban su punto concerniente a la avaricia [7). 
Incluso arguye, no sin una ligera fuerza, que si no fuera por el vicio, la civilización nunca 
hubiera existido. Con el mismo espíritu, se ha sustentado tenazmente, y hoy en dia 
mayoritariamente se cree, que todos los actos, privados y públicos, de benevolencia y 
caridad van a degradar seriamente a la raza humana. 

El origen de las especies de Darwin extiende meramente las visiones político· 
económicas del progreso hacia el dominio entero de la vida animal y vegetal. La vasta 
mayoría de nuestros naturalistas contemporáneos sostienen la opinión de que la verdadera 
causa de esas exquisitas y maravillosas adaptaciones de la naturaleza para la cual, cuando 
yo era un niño, los hombres solian exaltar a la sabiduría divina, es que las criaturas están 
tan amontonadas y juntas que aquellas a las que le suceda tener la más leve ventaja fuerzan 
a aquellas que menos las molestan en situaciones no favorables para la multiplicación o 
incluso las matan antes de que alcancen la edad de reproducción. Entre los animales el 
mero individualismo mecánico está sumamente reforzado como un poder ventajoso que 
ejercen para si, vía su cruel codicia. Como Darwin lo pone sobre su portada, es la lucha por 
la existencia: y debió haber añadido en su lema: ¡todo individuo para él mismo y al último 
que se lo lleve el diablo! Jesús, en su sermón de la montaña, expresó una opinión diferente. 

Aquí está entonces el meollo del asunto. El evangelio de Cristo dice que el progreso 
viene de cada individuo fusionando su individualidad en simpatía con sus vecinos. Por otro 
lado, la convicción del siglo diecinueve es la de que el progreso llega en virtud de cada 
esfuerzo individual para él mismo con toda su fuerza y pisotea a su vecino bajo sus pies 
cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo asi. Esto podría llamarse correctamente el 
evangelio de la codicia. 

Mucho se diría de ambas partes. Yo no encubrí, no podría encubrir, mi propia 
predilección apasionada. Tal confesión perturbará probablemente a mi cofradía científica. 
Sin embargo, el fuerte sentimiento está en si mismo, pienso un argumento de algún peso en 
favor de la teoría agapástica de la evolución, ·tanto asi como podría presuponerse 
encomendado al juicio normal del corazón sensible. Ciertamente, si fuese posible creer en 
el agapasmo sin creerlo afectuosamente, ese hecho sería un argumento contra la verdad de 
la doctrina. En cualquier caso, desde que la irritación de los sentimientos existe, debería en 
cada explicación confesarse ingenuamente; en especial ya que crea una obligación a una 
de las partes de mi parte contra la cual nos incumbe a mis lectores y a mi estar severamente 
bajo nuestra guardia. 

Reconsideraciones. lrenica 
Intentemos definir las afinidades lógicas de las diferentes teorías de la evolución. La 
selección natural, como la concibió Darwin, es un modo de evolución en el cual el único 
agente positivo del cambio a lo largo de todo el paso del mono al hombre es la variación 
fortuita. Para asegurar un avance en una dirección definitiva el azar tiene que secundarse 
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por alguna acción en una dirección definida que pueda obstaculizar la propagación de 
algunas variedades y estimular la de las otras. En la selección natural, que se denomina así 
estrictamente, es el deshacerse del débil. En la selección sexual es principalmente la 
atracción de la belleza. 

El Origen de las especies se publicó hacia el final del año 1859. En los años 
precedentes desde 1846 hubo una de las más productivas temporadas, ·O si se extiende 
tanto como para cubrir el gran libro que estamos considerando, el periodo más productivo 
de igual duración en toda la historia de la ciencia desde sus inicios hasta ahora. La idea de 
que el azar suscita orden, lo cual es una de las piedras angulares de la fisica moderna, se 
presentó durante ese tiempo de la manera más clara (a pesar de que el Dr. Carus lo 
considera "el punto más débil en el sistema del Sr. Peirce")[8]. Quételet abrió la discusión 
mediante sus Letters on the Application of Probabilities to the Moral and Political Sciences, 
un trabajo que impresionó hondamente a las mejores mentes de aquel entonces, y al cual 
sir John Herschel atrajo una atención general en Gran Bretaña.[9) En 1857, el primer 
volumen de History of Civi/itation escrito por Buckle tuvo un tremendo impacto debido a la 
forma en que él usó la misma idea. Mientras tanto, el "método estadístico", bajo ése mismo 
nombre, se aplicó con gran éxito a la física molecular. El doctor John Herapath, un quimico 
inglés, esbozó en 1847 la teoria cinética de los gases en su Mathematical Physics; y el 
interés que suscitó la teoria lo revivieron las notables memorias de Clausius y Kronig en 
1856 [10). En el mismo verano anterior a la publicación de Darwin, Maxwell leyó ante la 
Asociación Británica la primera y más importante de su investigaciones sobre este tema. 
[11) Los efectos de esto fue que la idea de que los eventos fortuitos podrian resultar en una 
ley fisica y, más aún, que éste es el camino en el cual esas leyes, que aparentan estar en 
conflicto con el principio de la conservación de la energia se explican, se apoyaron 
fuertemente en la mente de todos los que estuvieron al tanto de los líderes del pensamiento. 
Fue inevitable que el Origen de las especies, cuya enseñanza era simplemente la aplicación 
del mismo principio al de la explicación de otra acción "no conservadora", esa del 
desarrollo orgánico, debiera saludarse y ser bienvenida por tales mentes. El sublime 
descubrimiento de la conservación de la energia de Helmholtz en 1847 y el de la teoria 
mecánica del calor de Clasius y de Rankine, independientemente, en 1850, han intimidado 
decididamente a todos aquellos quienes podrían haberse inclinado a despreciar a la ciencia 
física.[12) Después de eso un despistado poeta sigue repitiendo enfadosamente que "la 
ciencia frívola con los nombres de las cosas" fallaría en sus efectos. Ese mecanismo se 
conoce ahora por serlo todo, o muy cercano a eso. Todo este tiempo, el utilitarismo, -ese 
sustituto mejorado del evangelio·, lució su más pomposo plumaje y fue un aliado natural de 
una teoria individualista. La defensa indiscreta de Dean Mansel ha llevado a que los fiadores 
de sir William Hamilton se amotinen, y por ende a que el nominalismo de Mill saque 
provecho;[13) y a pesar de que la auténtica ciencia que Darwin estuvo dirigiendo a los 
hombres, él estuvo seguro de que algún día daría un golpe de muerte a la supuesta ciencia 
de Mili, no obstante que hubieron muchos elementos de la teoría darwiniana que 
seguramente encantarían a los seguidores de Mili. Otra cosa: una estética ha estado en uso 
durante trece años. Ya desde antes, la familiaridad de la gente con el sufrimiento ha decaido 
mucho; y como una consecuencia, esa desagradable dureza por la cual nuestros tiempos 
se contrastan tanto con aquellos que inmediatamente les precedieron, ya ha quedado 
establecida e inclinó a la gente a degustar una teoría despiadada. El lector podría equivocar 
un poco el rumbo de lo que estoy diciendo, si él estuviese entendiendo que yo deseo 
sugerir que cualesquiera de esos asuntos (excepto quizá Malthus) influenció al propio 
Darwin. Lo que yo quiero decir es que su hipótesis al principio no pareció que podría 
probarse en su totalidad, sin disputarle ser una de las más ingeniosas y bonitas jamás 
ideadas, y en tanto argumentada con opulento conocimiento, fuerza lógica, encanto retórico 
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y sobre todo con una cierta genialidad magnética que casi fue irresistible; a una mente sana 
su caso aparenta ser menos prometedor ahora que como lo fue hace veinte años; pero la 
extraordinaria recepción favorable con que se encontró, se debió, ciertamente, en gran 
medida, a sus ideas siendo aquellas hacia las cuales la edad se arregló favorablemente, en 
especial, por el incentivo que le dio a la filosofía de la codicia. 

Diametralmente opuestas a la evolución por el azar son aquellas teorias que 
atribuyen todo progreso a un principio necesario interno, u otra forma de necesidad. 
Muchos naturalistas han pensado que si un huevo tiene como destino el ir a través de una 
serie de transformaciones embriológicas, de la cuales es muy cierto que no deberá 
desviarse, y si en el tiempo geológico casi exactamente las mismas formas aparecen 
sucesivamente, uno reemplaza a otro en el mismo orden, la presuposición enfática es la de 
que esta última sucesión debe estar tan predeterminada y ser tan cierta como para ocurrir 
como la anterior. Asi, Nageli, por ejemplo, concibe que de algún modo se sigue de la 
primera ley del movimiento y de la peculiar, pero desconocida, constitución molecular del 
protoplasma el que las formas deban complicarse asi mismas cada vez más. Kolliker hace 
que una forma genere otra después de que una cierta maduración se haya efectuado. 
Weismann, también, a pesar de que él se llama a si mismo darwiniano, sostiene que nada se 
debe al azar, sino que todas las formas son simples resultados mecánicos de la herencia de 
dos padres(') [14]. 

Es de notarse que todos estos diferentes sectarios buscan traer a su ciencia una 
necesidad mecánica a la cual no apuntan los hechos que se les presentan bajo su 
observación. Esos geólogos que piensan que la variación de las especies se debe a 
alteraciones cataclismicas del clima o de la constitución química del aire y el agua están 
también haciendo de la necesidad mecánica el factor principal de la evolución. 

Evolución por deporte y evolución por necesidad mecánica son concepciones que 
luchan una contra otra. Un tercer método, el cual reemplaza su lucha yace inmerso en la 
teoría de Lamarck [15). De acuerdo con su punto de vista, todo lo que distingue·a las más 
sofisticadas formas orgánicas de las más rudimentarias se deben a hipertrofias o atrofias 
que han afectado a los individuos al inicio de sus vidas, y se transmitieron a sus 
descendientes. Tal transmisión de caracteres adquiridos es de la naturaleza general de 
adquirir-hábitos, y ésta es la representativa y derivativa dentro del dominio fisiológico de la 
ley de la mente. Su acción es esencialmente disímil de aquella de una fuerza física; y ese es 
el secreto de la repugnancia de semejantes necesitarianistas como Weismann para admitir 
su existencia. Los lamarckianos nuevamente suponen que a pesar de que algunas de las 
modificaciones de la forma que asi se transmiten se debieron originalmente a causas 
mecánicas, no obstante, los factores principales de su primera producción fueron los 
empeños del esfuerzo y del sobrecrecimiento promovido por el adiestramiento, ambos con 
las acciones opuestas. Ahora, el esfuerzo, desde que se dirige hacia un fin, es 
esencialmente psíquico, a pesar de que algunas veces es inconsciente; y el crecimiento 
debido al adiestramiento, como lo argumenté en mi texto anterior, sigue una ley con una 
característica muy opuesta a la de la mecánica. 

La evolución lamarckiana es entonces la evolución por medio de la fuerza del hábito. 
-Ese enunciado salió de mi pluma mientras uno de esos vecinos, cuya función en el cosmos 
social parece ser el de un interruptor, me estaba haciendo una pregunta-. Claro, eso es un 
sin sentido. El hábito es mera inercia, un descanso sobre el propio remo, no una propulsión. 
Ahora, es la proyaculación [projaculation] energética (suerte que hay semejante palabra, o 
esta mano .inexperta .se debía haber puesto a inventar una) por la cual en las instancias 
tipicas de la evolución lamarckiana los nuevos elementos de la forma se crean primero. El 

· Estoy contento de encontrar que el Dr. Carus. también. coloca a Weismann entre los oponentes 
de Darwin, a pesar de que él esta a favor del darw1nismo. 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 62 

hábito, como sea, los fuerza a tomar formas prácticas, compatibles con las estructuras que 
afectan, y en la forma de herencia, de otro modo, sustituye a la energía espontánea que las 
sustenta. Por ello, el hábito tiene un papel doble: sirve para establecer las nuevas 
características y, también, para armonizarlas con la morfologia general y la función de los 
animales y plantas a quienes pertenecen. Pero si ahora el lector se tomara la molestia de 
regresar una o dos páginas, verá que esta consideración de la evolución lamarckiana 
coincide con la descripción general de la acción del amor, a la cual, supongo, él otorgó su 
consentimiento. 

Recordando que toda la materia es verdaderamente mental, recordando también a la 
continuidad de la mente, preguntémonos qué aspecto toma la evolución lamarckiana dentro 
del dominio de la conciencia. El esfuerzo directo puede lograr muy poco. Es tan fácil como 
al tomar al pensamiento y sumar un codo a la propia estatura, como lo es producir una idea 
aceptable de cualquiera de las Musas por medio del simple dedicarse a ello, antes de que 
esté lista para llegar. Nos obsesionamos en vano con el bien sagrado y el trono de 
Mnemosyne; los trabajos más profundos del espíritu se presentan a su lenta manera, sin 
nuestra connivencia. Dejar que sólo sus llamados suenen, y así podríamos hacer nuestro 
esfuerzo, seguros de una obligación para el altar de cualquier divinidad que su sabor nos 
gratifique. Además de este proceso interno está la operación del entorno, la cual va a 
despedazar los hábitos destinados a ser destruidos y así a restituir vividamente a la mente. 
Todo mundo sabe que la prolongada continuación de una rutina del hábito nos aletarga, 
mientras que una sucesión de sorpresas anima maravillosamente a las ideas. Donde hay un 
movimiento, donde la historia no está hecha aún, hay un foco de actividad mental, y se ha 
dicho que las artes y las ciencias residen al interior del templo de Hano, de vigilia cuando 
está abierto, pero con sopor cuando está cerrado. Pocos psicólogos han percibido cuán 
fundamental es este hecho. Una porción de la mente abundantemente unida con comisuras 
hacia otras porciones trabaja casi mecánicamente. Se sumerge en la condición de un 
entronque ferroviario. Pero una porción de la mente casi aislada (incomunicada), una 
peninsula espiritual o un callejón sin salida [cu/-de-sac], es como el término de un 
ferrocarril. Ahora que, las comisuras mentales son hábitos. Donde ellos abundan, la 
originalidad no se necesita y no está presente, pero donde están con defecto, 
espontáneamente se libera. Asi, el primer paso de la mente en la evolución lamarckiana es 
el poner a varios de los pensamientos en situaciones en las cuales estén libres para actuar. 
En lo que respecta al crecimiento por adiestramiento, como ya lo he demostrado, al discutir 
"Man's Glassy Essence", en el pasado The Monist de octubre, qué se debe concebir como 
su modo operandi, al menos, hasta que se haya ofrecido una segunda e igual hipótesis 
definitiva. A saber, consiste en el movimiento separado de las moléculas y la reparación de 
las partes por medio de nueva materia. Esto es, entonces, un tipo de reproducción. Se 
presenta sólo durante el ejercicio, porque la actividad del protoplasma consiste en la 
perturbación molecular la cual es su condición necesaria. El crecimiento mediante el 
ejercicio también se presenta en la mente. Por cierto, eso es lo que hay que aprender. Pero 
la más perfecta ilustración es la de que se ponga en práctica una idea filosófica. La 
concepción que apareció al principio como unitaria se descompone en casos especiales y 
en cada uno de ésos nuevos casos el pensamiento debe entrar para hacer una idea 
practicable. Sin embargo, ese nuevo pensamiento sigue muy de cerca el modelo de la 
concepción matriz; y por ello se presenta un desarrollo homogéneo. El paralelo entre eso y 
el curso de las ocurrencias molecularns es aparente. La atención paciente será capaz de 
rastrear todos esos elementos en la transacción llamada aprendizaje. 

Se nos han expuesto tres modos de evolución; la evolución por la variación fortuita; 
la evolución por la necesidad mecánica y la evolución por el amor creativo. Podriamos 
llamarlos, respectivamente, evolución ticástica o tijismo, evolución anancástica o 
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anancaismo, y evolución agapástica o agapasmo. Las doctrinas que los representan como 
de mayor importancia respectivamente, se podrían llamar ticasticismo, anancasticismo, y 
agapasticismo. Por otra parte, las meras proposiciones de que el azar absoluto, la 
necesidad mecánica y la ley del amor, oprean separadamente en el cosmos, podrían recibir 
los nombres de tijismo, ananquismo y agapasmo. 

Todos esos tres modos de evolución se componen de los mismos elementos 
generales. El agapasmo los exhibe con mayor claridad. El buen resultado se trae aqui para 
pasar, primero, por la colocación de grados de la energía espontánea por el padre sobre los 
vástagos, y, segundo, por la disposición de estos últimos por atrapar la idea general de 
aquellos cercanos a ellos y por lo tanto a ayudar al propósito general. Con el fin de expresar 
la relación que el ticasmo y el anacasmo mantienen con el agapasmo, déjenme pedir 
prestada una palabra de la geometría. Un elipse atravesado por una linea recta es una 
especie de curva cúbica; para un cubo es una curva que se corta en tres por una linea recta; 
ahora, una linea recta puede cortar el elipse dos veces y su linea recta asociada una tercera 
vez. De ello se sigue que, si el elipse está con una linea recta atravesándolo, no tendría las 
características de un cubo. No tendría, por el momento, ninguna curvatura contraria, la cual 
ningún cubo verdadero quiere, y tendría dos nudos, los cuales ningún cubo verdadero 
tiene. Los geómetras dicen que éste es un cubo degenerado. Justo asi, el tijismo y el 
anancasmo son formas degeneradas del agapasmo. 

Los hombres quienes buscan reconciliar la idea darwiniana con la cristiandad, 
observarán que la evolución ticástica, al igual que la agapástica, dependen de una creación 
reproductiva, las formas que se preservan son esas que usan la espontaneidad conferida 
sobre ellas de tal manera como para trazarse en concordancia con su original mucho 
después del esquema cristiano. ¡Muy bien! Esto sólo muestra que así como el amor no 
puede tener un contrario, sino que debe abarcar lo que le es más opuesto como un caso 
degenerado de él; así el ticasmo es una especie de agapasmo. Solamente, en la evolución 
ticástica el progreso se debe únicamente a la distribución del talento escondido bajo la 
manga de entre los sirvientes rechazados y los no rechazados, justo como los tahúres 
arruinados dejan su dinero sobre la mesa para hacer a aquellos aún no arruinados mucho 
más ricos que el más rico. Eso hace la felicidad de los corderos justo como la maldición de 
las cabras transpuesta al otro lado de la ecuación. Por otra parte, en el genuino agapasmo 
se avanza por virtud de una simpatía positiva entre el motivo creado desde la continuidad 
de la mente. Esta es la idea que el ticasticismo no sabe cómo manejar. 

Aquí el anancasticista puede interponerse, reclamando que el modo de evolución 
para el cual compite está de acuerdo con el agapasmo en el punto en el que el ticasmo se 
desvía de él. Pues hace que el desarrollo atraviese ciertas fases, que tienen sus inevitables 
flujos y reflujos, y sin embargo tiende en su totalidad a una perfección predeterminada. La 
mera existencia mediante esto delata su destino con afinidad intrínseca al bien. Se debe 
admitir que, incluso, el anancasmo se muestra a si mismo ser, en una amplia acepción, una 
especie de agapasmo. Algunas formas de él podrían confundirse fácilmente con un genuino 
agapasmo. La filosofía hegeliana es un anancasticismo. Con su religión revelatoria, con su 
sinejismo (por muy imperfectamente que se exponga), con su 'reflexión', la idea total de la 
teoría es espléndida, casi sublime. Después de todo, la libertad viviente prácticamente se 
omite de su método. El movimiento completo es aquel de un vasto mecanismo, impelido por 
un vis a tergo con una ciega y misteriosa fe por llegar a una meta muy alta. Quiero decir que 
si realmente trabajara, ese mecanismo seria así; pero la cuestión es que es un motor Keely 
[16]. Admite que verdaderamente actúa como se jacta de hacerlo, y que no hay nada que 
hacer sino aceptar la filosofía. Pero nunca se ha visto tal ejemplo de una larga cadena del 
razonamiento, ¿diría yo con un defecto en cada eslabón del sistema?, no, sino que con cada 
eslabón un puñado de arena se moldea hasta formar un sueño. O decir que es un modelo de 
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cartón de una filosofía que en realidad no existe. Si usamos lo precioso que contiene la idea 
de ello, introduciendo el tijismo que la arbitrariedad de cada uno de sus pasos sugiere, y 
hacemos de esto el apoyo de una libertad vital, la cual es el aliento del espíritu del amor, 
podríamos ser capaces de producir ese genuino agapasticismo, el cual Hegel tuvo como 
meta. 

Un tercer aspecto. Discriminación 
En la muy particular naturaleza de las cosas la linea de demarcación entre los tres modos 
de evolución no está peñectamente delimitada. Esto no impide que sea bastante real; tal 
vez, más bien, es una huella de su realidad. En la naturaleza de las cosas no hay linea 
rigida de demarcación entre los tres colores fundamentales, rojo, verde y violeta. Pero a fin 
de cuentas son realmente diferentes. La pregunta central es si tres elementos que 
evolucionan radicalmente diferente han sido operativos; y la segunda pregunta es cuáles 
son las caracteristicas más notables de cualesquiera elementos que han operado. 

Propongo dedicar algunas páginas a un muy particular y escueto examen de estas 
cuestiones en su relación con el desarrollo histórico del pensamiento humano. Primero 
formulo para conveniencia del lector las más breves definiciones posibles de los tres 
modos que se pueden concebir sobre el desarrollo del pensamiento, distinguiendo también 
dos variedades del anancasmo y tres del agapasmo. El desarrollo ticástico del 
pensamiento, entonces, consistirá en ligeras divergencias de las ideas habituales en 
distintas direcciones indiferenciadamente, algo vagas y algo generales, sea por 
circunstancias externas o por la fuerza de la lógica estas nuevas desviaciones se siguen 
por resultados imprevistos que tienden a fijar algunos de ellos como hábitos más que otros. 
El desarrollo anancástico del pensamiento consistirá de nuevas ideas adoptadas sin 
imprevistos a donde ellos tiendan, pero teniendo un carácter determinado por causas tanto 
externas a la mente, corno circunstancias cambiadas de la vida, o internas a la mente, como 
los desarrollos lógicos de las ideas ya aceptadas, por ejemplo las generalizaciones. El 
desarrollo agapástico del pensamiento es la adopción de ciertas tendencias mentales, no 
del todo incautamente, como en el ticasmo, ni tan ciegamente por la mera fuerza de las 
circunstancias de la lógica, como en el anancasmo, sino por una atracción inmediata de la 
idea misma, cuya naturaleza se adivina antes de que la mente la posea, mediante el poder 
de la simpatía, esto es, en virtud de la continuidad de la mente; y esta tendencia mental 
podría ser de tres variedades, como sigue. Primero, podría afectar a todo un pueblo o una 
comunidad en su personalidad colectiva y de ahi comunicarse a dichos individuos pues 
están en conexión poderosamente simpatética con el pueblo colectivo, a pesar de que ellos 
podrían ser intelectualmente incapaces de alcanzar la idea por medio de sus 
entendimientos privados o incluso quizás del aprehenderla conscientemente. Segundo, 
podría afectar directamente a una persona particular, en tanto que sólo ella está capacitada 
para aprehender la idea, o apreciar su atractivo, por virtud de su simpatía con sus vecinos, 
bajo la influencia de una sorprendente experiencia o del desarrollo del pensamiento. La 
conversión de san Pablo podría tomarse como un ejemplo de lo que se quiere decir. 
Tercero, puede afectar a un individuo, independientemente de sus afecciones humanas, por 
virtud de una atracción que se ejercita en su mente, aún antes de que la haya comprendido. 
Este es el fenómeno que bien se ha llamado la (a)divinación del genio; para eso, se requiere 
de la continuidad entre la mente del hombre y el Altísimo. 

Consideremos a continuación por medio de los significados de qué pruebas 
podemos discriminar entre estas diferentes categorias de evolución. No es posible criterio 
absoluto alguno en la naturaleza de las cosas, ya que en la naturaleza de las cosas no hay 
linea definida alguna de demarcación entre las diferentes clases. No obstante, sintomas 
cuantitativos podrian encontrarse, por los cuales un sagaz y simpatético juicio de 
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naturaleza humana podría ser capaz de estimar las proporciones aproximadas en las que 
las diferentes maneras de influencia se mezclan. 

En la medida en que la evolución histórica del pensamiento humano ha sido 
ticástica, debería haberse llevado a cabo mediante insensibles o diminutos pasos; para lo 
cual está la naturaleza de las suertes cuando son así multiplicados como para mostrar 
fenómenos de regularidad. Por ejemplo, asuma que de los adultos blancos hombres que 
nacieron en los Estados Unidos en 1880, una cuarta parte estuvo por debajo de los 5 pies 4 
pulgadas de estatura y que una cuarta parte sobre los 5 pies 8 pulgadas. Luego, por medio 
de los principios de la probabilidad, entre el total de la población, debemos esperar: 

216 debajo de los 4 pies 6 pulgadas 216 sobre los 6 pies 6 pulgadas 
48 4 5 48 6 7 

9 4 4 9 6 8 
menos de 2 4 3 menos de 2 6 9 

He propuesto estas tablas para mostrar cuán insignificantemente pocos son los 
casos en los cuales cualquier cosa muy alejada del fluir común se presenta por el azar. A 
pesar de que la estatura de sólo cada segundo hombre se incluye dentro de las cuatro 
pulgadas entre los 5 pies 4 pulgadas y los 5 pies 8 pulgadas, y sin embargo si este intervalo 
se extendiera tres veces cuatro pulgadas sobre y por debajo, abarcaría todos nuestros 8 
millones y pico de adultos blancos masculinos nacidos (en 1880), excepto sólo nueve más 
altos y nueve más bajos. 

Si no se satisface la prueba de una variación diminuta, se niega absolutamente al 
ticasmo; si se satisface, encontraremos que desaprueba al anancasmo, pero no al 
agapasmo. Queremos una prueba positiva a la que satisfaga solamente el ticasmo. Ahora, 
doquier encontremos el pensamiento de los hombres tomando por grados imperceptibles 
un giro contrario a los propósitos que los animan, en vez de sus impulsos más altos, 
entonces, podríamos concluir seguramente que ha habido una acción ticástica. 

Habrán estudiantes de la historia de la mente que posean una erudición tal como 
para contentar a un estudioso imperfecto como yo con envidia endulzada por admiración 
gozosa, quien sostiene que las ideas, cuando apenas comenzaron, son y pueden ser un 
poco más que rarezas, ya que no pudieron examinarse aún de manera critica, y además que 
en donde sea y en cualquier tiempo el progreso ha sido tan gradual que es dificil distinguir 
cuál fue el paso original que tomó cualquier hombre. De ello podría seguirse que el ticasmo 
ha sido el único método del desarrollo intelectual. Tengo que confesar que no puedo leer 
historia así; no puedo dejar de pensar que mientras que el ticasmo ha sido algunas veces 
operativo, en otros grandes pasos que cubren casi el mismo terreno y hecho 
independientemente por diferentes hombres, se ha tomado erróneamente por una sucesión 
de pequeños pasos, y además de que los estudiantes han sido renuentes a admitir un 
"espíritu" entitativo real de una época o de un pueblo, bajo la equivocada impresión de que 
ellos podrian por eso estar abriendo la puerta a la salvaje y artificial hipótesis. Encuentro, 
por el contrario, que, como sea que eso tuviera que ver con la educación de las mentes de 
los individuos, el desarrollo histórico del pensamiento casi nunca ha sido de naturaleza 
ticástica, y exclusivamente en movimientos de retroceso y hacia la barbarie. Deseo hablar 
con la extrema modestia la cual le sienta bien a un estudiante de lógica a quien se le 
requiere para vigilar un campo tan amplio, un campo del pensamiento humano que sólo él 
puede cubrir por medio de un reconocimiento, para lo cual únicamente las destrezas más 
grandes y los más diestros métodos pueden impartir cualquier valor del todo; pero, en fin 
de cuentas, sólo puedo expresar mis propias opiniones y no las de alguien más, y en mi 
modesto juicio, el ejemplo más copioso del ticasmo se proporciona por la historia de la 
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cristiandad, desde poco más o menos su establecimiento por Constantino, hasta, digamos, 
la época de los monasterios irlandeses [17], una era, un eón de alrededor de 500 años. 
Indudablemente la circunstancia externa que más que otras al principio inclinó a los 
hombres a aceptar la cristiandad en su encanto y ternura fue el terrible prolongarse por el 
que la sociedad se fraccionó en unidades por la absoluta codicia y la dureza de corazón con 
la cual los romanos sedujeron al mundo. Y sin embargo fue ese mismo hecho, más que 
cualquier otra circunstancia externa, lo que fomentó ese rencor contra el perverso mundo 
del cual el evangelio primitivo de Marcos no contiene ni una sola señal. Por lo menos yo no 
la detecto en la observación con respecto a la blasfemia contra el espiritu santo, donde 
nada se dice sobre la venganza, ni siquiera en ese discurso donde las últimas palabras de 
lsaias se citan, acerca del remordimiento del fuego que alimenta de los "esqueletos de los 
hombres que han transgredido contra mi"[18]. Pero poco a poco el rencor se incrementa, 
hasta en el último libro del nuevo testamento su pobre y distraido autor representa que 
durante todo el tiempo que Cristo estuvo hablando acerca de haber venido a salvar al 
mundo, el diseño secreto fue capturar a la raza humana entera, con excepción de unos 
mezquinos 144000, y zambullirlos a todos ellos en un lago de azufre, y como el humo de sus 
tormentos se lamentarán por siempre jamás, para girar y advertir, que "no hay más 
maldición". ¿Seria una insensible sonrisa estúpida o una mueca sarcástica lo que 
acompañara a tal declaración? Desearia poder creer que san Juan no escribió eso; sin 
embargo, es su evangelio el que habla acerca de la "resurrección hasta la condenación", • 
esto es, de los hombres que se resucitan solamente con el fin de torturarlos;· y, en todo 
caso, la Revelación es una particular composición antigua. Uno puede entender que los 
cristianos primitivos fueron como hombres tratando con todo su poder de ascender un 
empinado declive de suave arcilla húmeda; el elemento más profundo y más verdadero de 
sus vidas, animando corazón y cabeza, fue el amor universal; pero ellos, contra sus 
voluntades, estuvieron resbalándose continuamente en una parte del espíritu, cada desliz 
sirve como un precedente, en un estilo muy familiar a cada hombre. Ese particular 
sentimiento creció insensiblemente hasta al rededor del 330 d.C., el lustro de la prístina 
integridad que en san Marcos refleja el blanco espíritu de la luz que fue tan mancillado, que 
Eusebio (el Jard Sparks [19] de esos días), en el prefacio de su Historia, pudo anunciar su 
intención de exagerar todo lo que tendiera a la gloria de la iglesia y de suprimir cualquier 
cosa que pudiera deshonrarla.[20] Su contemporáneo latino Lactantius es peor aún[21], y 
así el oscurecimiento continuó incrementándose hasta antes del final del siglo cuando 
Teófilo destruyó la gran biblioteca de Alejandría('), incluso que Gregorio el grande, dos 
siglos después, quemó la gran biblioteca de Roma, proclamando que "la ignorancia es la 
madre de la devoción" [22] (lo cual es tan verdadero, como lo es el que la opresión y la 
injusticia son la madre de la espiritualidad), hasta que una sobria descripción del estado de 
la iglesia seria algo que nuestros no muy serios periódicos podrian tratar como "no apta 
para publicación". Todo este movimiento muestra haber sido ticástico por la aplicación del 
examen dado anteriormente. Otro muy parecido a eso en una pequeña escala, sólo un 
ciento de veces más ligero, para el estudio del cual hay documentos en la biblioteca 
completa, es el que se encuentra en la historia de la Revolución Francesa. 

La evolución anancástica avanza a grandes pasos sucesivos con pausas 
intermedias. La razón es que en éste proceso un hábito del pensamiento que ha sido 
derribado se suplanta por el siguiente, el más fuerte de todos. Ahora éste siguiente, el más 
fuerte, está seguro .de ser muy desemejante del primero, siempre que no sea su contrario 
directo. Nos hace recordar una de nuestras viejas reglas de hacer vicepresidente al 
segundo candidato. Por lo tanto, este carácter claramente distingue al anancasmo del 
ticásmo. El carácter que lo distingue del agapasmo es su carencia de propósito. Pero los 

· Ver John Williams: Draper's History of /ntel/ectual Developrnent. 1862, chap. X. 
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anancasmos externo e interno tienen que examinarse separadamente. El desarrollo bajo la 
presión de circunstancias externas, o evolución cataclismica, es en la mayoria de casos 
suficientemente inequívoco. Tiene innumerables grados de intensidad, desde la fuerza 
bruta, la franca guerra, la cual ha virado el curso del pensamiento del mundo más de una 
vez; hasta el duro hecho de la evidencia, o lo que se ha tomado de ella, lo cual se ha 
conocido para convencer a los hombres por hordas. La única vacilación que puede 
subsistir en el presente de semejante historia es una cuantitativa. Nunca son influencias 
externas las únicas que afectan a la mente, por ello debe ser un tema de juicio para el cual, 
escasamente, valdría la pena mientras intenta establecer reglas acerca de si un movimiento 
dado se debe considerar como principalmente gobernado desde fuera o no. En el comienzo 
del pensamiento medieval, quiero decir el escolasticismo y los desarrollos de arte 
sincrónicos, indudablemente las cruzadas y el descubrimiento de los escritos de Aristóteles 
fueron influencias poderosas. El desarrollo del escolasticismo desde Roscellino hasta 
Alberto Magno siguió muy de cerca los pasos sucesivos en el conocimiento de Aristóteles. 
Prantl piensa que esa es la historia completa, y pocos hombres han hojeado tantos libros 
como Carl Prantl. (23) Él ha hecho un trabajo bueno y sólido sin importar sus juicios 
apresurados. Pero nunca debiéramos hacer tanto como un buen inicio por comprender al 
escolasticismo hasta que una compañia de estudiantes organizados regularmente y 
comprometidos con ese propósito haya explorado sistemáticamente y asimilado el todo. 
Pero en cuanto al periodo que estamos ahora especialmente considerando, ese que 
sincronizó la arquitectura Romanesca con la literatura, se conoce fácilmente a fondo. No 
justifica del todo el dicta de Prantl como para la dependencia servil de estos autores sobre 
sus autoridades. Además, ellos mantuvieron firmemente un propósito definido ante sus 
mentes a lo largo de todos sus estudios. Por ello, soy incapaz de ofrecer este periodo de 
escolasticismo como un ejemplo de anancasmo externo puro, el cual parece ser el flúor de 
los elementos intelectuales. Tal vez la recién recepción japonesa de las ideas occidentales 
es la más pura instancia de eso en la historia. Sin embargo, en combinación con otros 
elementos, nada es más común. Si el desarrollo de las ideas bajo la influencia del estudio 
de los hechos externos se considera como anancasmo externo, -está en el borde entre las 
formas externa e interna-, es, por supuesto, el principal asunto en el aprendizaje moderno. 
Pero Whewell, cuya comprensión magistral de la historia de las ciencias críticas ha sido 
también propiamente ignorante para apreciar, claramente muestra que está lejos de ser la 
influencia irresistiblemente preponderante, incluso allí. (24] 

El anancasmo interno, o lógica a tientas, la cual avanza sobre una linea predestinada 
sin ser capaz de prever dónde la llevarán ni de manejar su curso, es la regla del desarrollo 
de la filosofía. Hegel hizo primero que el mundo entendiera esto; él busca hacer a la lógica 
no solamente la guía subjetiva y el monitor del pensamiento, lo cual se había ambicionado 
antes; sino que sea la fuente principal del pensamiento, y no meramente del pensar 
individual, sino de la discusión de la historia del desarrollo del pensamiento, de toda la 
historia, de todo el desarrollo. Esto involucra un error positivo claramente demostrable. 
Dejar ser a la lógica en cuestión, de cualquier tipo que sea, una lógica de inferencia 
necesaria o una lógica de inferencia probable (la teoría podría tal vez adaptarse para ajustar 
ambas); en cualquier caso supone que la lógica es suficiente de sí misma como para 
determinar qué conclusión se sigue de las premisas dadas; a menos de que lo hiciera de tal 
manera que no fuera suficiente como para explicar por qué un curso individual de 
pensamiento debería tomar justo el curso que toma, nada qué decir de otros tipos de 
desarrollo .. Entonces, supone eso de las premisas dadas, sólo una conclusión se puede 
inferir lógicamente y que no hay alcance del todo para una elección libre. Que de las 
premisas dadas sólo una conclusión se puede inferir lógicamente es una de las falsas 
nociones de los lógicos que ha venido aprisionando la atención a ese Natucket del 
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pensamiento, la lógica de términos no-relacionales. En la lógica de relativos no se sostiene 
bien. 

Una observación se me ocurre. Si la evolución de la historia está en una 
considerable parte de la naturaleza del anacasmo interno, recuerda el desarrollo de los 
hombres individuales; y justo como los 33 años son una tosca edad para la natural unidad 
de tiempo para los individuos, es la edad promedio en la que el hombre tiene resolución, asi 
deberia haber un periodo aproximativo al final del cual un gran movimiento histórico 
debiera fácilmente suplantarse por otro. Veamos si podemos descubrir algo por el estilo. 
Tomemos el desarrollo gubernamental de Roma como siendo lo suficientemente largo y 
pongamos por escrito las fechas principales. 

a.c., 753, fundación de Roma 
a.c., 510, expulsión de los Tarquinos 
a.c., 27, Octavio asume el titulo de Augusto 
d.C., 476, fin del Imperio de Occidente 
d.C., 926, Sacro Imperio Romano 
d.C., 1453 caida de Constantinopla. 

El último evento fue uno de los más significativos en la historia, especialmente para 
Italia. Los intervalos son 243, 483, 502,482, 491 años. Todos están curiosamente, más bien, 
muy parejos, excepto el primero que es la mitad de los otros. Sucesivos reinos de reyes no 
estarian tan comúnmente asi de cercanos. Sentemos algunas pocas fechas en la historia 
del pensamiento. 

a.c. 585, el eclipse de Tales. Inicio de la filosofia griega 
d.C. 30, la crucifixión 
d.C. 529, cierre de las escuelas atenienses, fin de la filosofía griega 
d.C.1125, aprox., surgimiento de las Universidades de Bolonia y Paris 
d.C. 1543, publicación de De Revolutionibus de Copérnico. Inicio de la 

ciencia moderna. 

Los intervalos son 615, 499, 596, 418 años. En la historia de la metafísica 
tomaremos los siguientes: 

a.c. 322, muerte de Aristóteles 
d.C. 1274, muerte de Aquino 
d.C. 1804 muerte de Kant. 
Los intervalos son 1595 y 530 años. Aquél es cerca del triple de éste. 

De estas figuras, ninguna conclusión puede inferirse honradamente. Al mismo 
tiempo, sugiere que tal vez podría haber una tosca era natural de unos 500 años. Debería 
haber alguna evidencia independiente de esto, los intervalos anotados podrían ganar 
significación. 

· .El desarrollo agapásitco del pensamiento deberia, si existe, distinguirse por su 
carácter de tener algún fin, este fin es el desarrollo de una idea. Deberiamos tener una 
comprensión agapástica directa o simpatética y un reconocimiento de esta, por virtud de la 
continuidad del pensamiento. Doy aquí por supuesto que tal continuidad de pensamiento se 
ha probado lo suficientemente por los argumentos usados en mi texto sobre la "ley de la 
mente" en The Monist del pasado julio. Aún si esos argumentos no son del todo 
convincentes por ellos mismos, todavia si son reforzados por un aparente agapasmo en la 
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historia del pensamiento, las dos proposiciones se prestarán ayuda mutua. El lector, confío, 
estará bien apoyado en lógica como para equivocar tal soporte mutuo con un circulo 
vicioso en el razonamiento. Si pudiese mostrarse directamente que hay tal entidad como "el 
espíritu de un época" o de un pueblo, y que la mera inteligencia individual no contará para 
todo el fenómeno, esto será de una vez prueba suficiente para el agapasticismo y el 
sinejismo. Debo reconocer que soy incapaz de producir una demostración convincente de 
esto, pero soy, creo, capaz de aducir tales argumentos como que servirán para confirmar 
aquellos que se han inferido de otros hechos. Creo que todos los grandes logros de la 
mente han estado más allá de los poderes de los individuos sin ayuda, y encuentro, aparte 
del apoyo que esta opinión recibe de las consideraciones sinejisticas, razón directa para así 
pensar en la sublimidad de las ideas y en su ocurrir simultáneo e independiente de un 
número de individuos de poderes generales no extraordinarios. La arquitectura gótica 
señalada en muchos de sus desarrollos me parece es de tal carácter. Todo intento por 
imitarlo por parte de los arquitectos modernos, de los más grandes aprendizajes y 
genialidades, aparece raso e insipido, y sus autores lo sienten asi. No obstante, al tiempo 
que el estilo estaba vivo, hubo una cierta abundancia de hombres capaces para producir 
obras de ese tipo de sublimidad y poder gigantescos. En más de un caso, documentos 
existentes muestran que los capítulos de la catedral en la selección de los arquitectos, 
trataron a los grandes genios artisticos como una consideración secundaria, como si no 
hubiera habido necesidad de personas capaces para abastecer eso; los resultados 
justifican su confidencia. Entonces, ¿fueron los individuos, en general, en esas épocas 
poseedores de tales elevadas naturalezas y gran intelecto? Tal opinión se descompondria 
bajo el primer examen. 

Cuántas veces han visto los hombres a la mitad de su vida grandes descubrimientos 
hechos independientemente y casi simultáneamente. La primer instancia recuerdo fue la 
predicción de un planeta exterior a Urano por Leverrier y Adams [25). Uno difícilmente sabe 
a quién debería atribuirse el principio de la conservación de la energía, a pesar de que 
podría razonablemente considerarse como el descubrimiento más grande de la ciencia 
jamás hecho. La teoría mecánica del calor fue expuesta por Rankine y por Clausius durante 
el mismo mes de febrero, en 1850; y hay hombres eminentes que atribuyen este gran paso a 
Thomson('). La teoria cinética de los gases, después de iniciarse por John Bernoulli y muy 
enterrada en el olvido, se reinventó y aplicó a la explicación no meramente de las leyes de 
Boyle, Charles y Avogadro, sino también de la difusión y la viscosidad, separadamente, al 
menos por tres físicos modernos. Es bien conocido que la doctrina de la selección natural 
se presentó por Wallace y por Darwin en la misma reunión de la asociación Británica; 
Darwin en su "Historical Sketch" antepuso a sus posteriores ediciones de su libro y 
demostró que ambos fueron anticipados por precursores obscuros. El método del análisis 
espectral fue reclamado tanto para Swan como para Kirchhoff, y hubieron otros quienes tal 
vez tuvieron aún mejores peticiones. La autoria de la ley periódica de los elementos 
químicos se disputa entre un ruso, un alemán y un inglés [26); a pesar de que no hay lugar 
para dudar de que el mérito principal pertenece al primero. Estos son cercanamente los 
descubrimientos más grandes de nuestros tiempos. Es lo mismo con los inventos. No seria 
sorprendente que el telégrafo se debiera haber hecho independientemente por muchos 
inventores, porque fue un corolario fácil de los hechos científicos bien descifrados antes. 
Pero no fue asi con el teléfono y otros inventos. Tres diferentes físicos de Nueva Inglaterra 
introdujeron el éter, el primer anestésico [27]. Ahora que, el éter ha sido un articulo común 
para un siglo. Ha estado en una de las farmacopeas tres siglos antes. Es muy increíble que 
su propiedad anestésica no se hubiera conocido; se conocía. Probablemente pasó de boca 

• Thornson, éi mismo, en su articulo "Heaf' en la Enciclopedia Bitannica. nunca menciona el 
nombre de Clausius. 



TESIS CON 
FALLA ílR ORTGEN 

70 

a oído como un secreto de los días de Basil Valentíne (28); pero durante mucho tiempo ha 
sido un secreto del tipo del Punchinello (29). En Nueva Inglaterra, por muchos años, los 
jóvenes lo usaban para divertirse. ¿Por qué entonces no se puso para su uso serio? 
Ninguna razón puede darse, excepto que el motivo para hacerlo así no fue lo 
suficientemente fuerte. Los motivos para hacerlo así podrían sólo haberse deseado para 
ganancia y filantropía. Al rededor de 1846, la fecha de introducción, la filantropía estaba 
indudablemente en una inusual condición activa. Esa sensibilidad, o sentimentalismo, el 
cual se introdujo en el siglo anterior, ha padecido un proceso de maduración, en 
consecuencia del cual, a pesar de que ahora menos intenso de lo que previamente ha sido, 
fue más bien para influenciar a la gente no-meditativa que jamás haya habido. Todos los 
tres reclamadores del éter fueron influenciados probablemente por el deseo de ganancia; 
pero a pesar de eso ciertamente ellos no fueron insensibles a las influencias agápicas. 

Dudo si cualquiera de los grandes descubrimientos deba considerarse propiamente 
como los logros conjuntos de individuos; y pienso que muchos compartirán esta duda. Y si 
no, ¡cuál argumento para la continuidad de la mente y para el agapasticismo está aquí! No 
deseo ser muy tenaz. Si los pensadores sólo se persuadirán para dejar a un lado sus 
prejuicios y aplicarse a ellos mismos a estudiar las evidencias de sus doctrinas, estaré 
totalmente satisfecho de esperar la decisión final. 

Notas 
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der h"1i.•r11 Ti<!l'I!. Leipzig. 1879, sec. l de la Introducción: August \Veismann. Essa\·s 011 herl!dil\'. 
Oxford 1 889. vol. l. essay 2. · · 
[ 15] Jean Baptiste Lamarck, Philosopltit! =oo/ogiqut!. París, l 873. 
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[ 16] Inventado por J. E: Kelly en 1874, se suponía producía energía al responder a las vibraciones 
intermoleculares del éther. 
[ 17] En el original .. of the'' es .. the of'. 
[ 18] Ver Marcos 3:29, 9:48; y de lsaías 66:24. 
[ 19] Jard Sparks ( 1789-1866) historiador y editor americano y presidente del Harvard College. 
[20] Eusebius Pamphili, ecclesiastical Histo1:\'. Londres, 1876, 8:2. _ 
[21] Lactantius. ··of the False Wisdom of Philosophers .. en The Works, Edinburgo, -1871, 1 ibro 3. 
[22] Ver John of Salisbury. Polycraticus, 2: 26. 8: 19. · 
[23] Ver Gt!schidu.: der logik im Abe11/a11de de Prnntl, Leipzig, 1867, vol. 3, sec. 17, p. 2. 
[24] Ver \Villiam Wh.:well. 1\'01•11111 Org<111011 Renv1•a111111, 3a edición, Londres, 1858. 
[25] Urbain J.J. Leverrier, .. Recherches sur les mouvements de la planc':te Herschel, dite Uranus··. 
en Connaisscmc·es des temps. 1849; J. C. Adams. Nautical Almanac, 1851, p.3 
[26] Mendeleef, Lothar Meyer. y J. A. Newlands. 
[27] W. T. G. Morton, C. T. Jackson. y J. C. Warren. 
[28] De a cuerdo al artículo de Perice ··note on the t\ge of Basil Valentine .. , Basil Valentine tiene 
la reputación de hab.:r sido uno de los primeros científicos químicos, en el siglo XV en Alemania; 
pero Peirce indica que fue la creación de Johann ThCllde, quien publicó muchos trabajos atribuidos 
a Basil Valentine alrededor de 1600. 
[29] Originario de la co111111edia del/ 'arte italiano, Punchinello es una especie de payaso rústico o 
un bufón (y el prototipo de Punch). 
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Las bases del Pragmaticismo en las ciencias normativas 

MS283. (Sólo una breve parte se publicó en los CP 1.573-74, 5.44 nB, y 5.549-54. 
Este texto, el cual se compuso casi en su totalidad en enero de 1906, es el sexto 
intento por escribir su tercera publicación en The Monist, "Las bases del 
Pragmaticismo". Las palabras "en las ciencias normativas" se añadieron al titulo de 
esta versión.] "¿Cómo hacer una filosofía?" Una prueba del pragmaticismo tendrá 
que entenderse desde la perspectiva de nuestra respuesta a esta pregunta. Peirce 
se pone a trabajar para situar a la filosofía entre las ciencias "heuréticas" y para 
caracterizar su propósito y su método. Regresa a una consideración de la 
experiencia, caracterizada aquí como una intrusión "masculina" en la mente, el 
campo "femenino" de la conciencia disponible. De tal unión nace el conocimiento. 
Esta es la idea de Aristóteles del crecimiento: primero, la idea, después, el acto; por 
último, el principio dador de vida. En su articulo "Las bases del Pragmaticismo en 
Faneroscopia" consideró por qué deberiamos esperar encontrar tres elementos 
fundamentales en la experiencia; aqui, examina por qué deberíamos esperar que la 
filosofía se separe, naturalmente, en tres departamentos correspondientes a los 
tres tipos de experiencia. Es el segundo departamento, la ciencia normativa, la que 
se convierte en el punto principal de este artículo, y la base para la prueba del 
pragmaticismo. Las tres ciencias normativas -estética, ética (práctica) y lógica· son 
esenciales, pero es la lógica la que parece ser la llave para la prueba; la lógica es la 
teoria general de los signos. 

l. Preliminar 

71 

§1. El propósito de este artículo no puede ser el de exponer de lleno el argumento a favor de 
la verdad del pragmaticismo. Un volumen se necesitaria para ello; y seria un volumen que 
requeriria de un estudio detallado. Uno no puede comunicar lo sustancioso de treinta años 
de estudio vigoroso en unas pocas palabras. Habiendo sido invitado a dictar seis lecturas 
sobre el Pragmaticisismo en la Universidad de Harvard a estudiantes entrenados [1], el 
autor de este texto extendió las seis a siete y las dedicó todas al desarrollo de este 
argumento. Él estuvo muy deseoso de que se hubiesen impreso con interpolaciones para 
que así los críticos fuesen capaces de estudiar los muy diferentes puntos para su 
comodidad; pero el amigo del cual dependía la publicación no aceptó recomendar el asunto 
para imprimir [2], y es cierto que el escritor nunca será capaz de re-establecer el argumento 
con igual lucidez. [ ... ][3] 

§2. La palabra "ciencia" tiene tres acepciones principales, a saber: Primeramente, los 
hombres educados en colegios jesuitas y similares usan con frecuencia el término en el 
sentido del griego i::;-c1crTq~u1 y del latin scíentia; es decir, para denotar el conocimiento 
como cierto. (Explicaciones más completas se dan en el lndex Aristotelicus de Bonitz [4].) 
En segundo lugar, desde el comienzo del siglo diecinueve, cuando Coleridge asi lo definió 
al principio de la disertación en la Encyclopa'Jdia Metropolitana [5], gente no-cientifíca ha 
entendido generalmente "ciencia" como conocimiento sistematizado. En tercer lugar, en 
boca de los hombres científicos "ciencia'' significa el cuerpo concreto de sus propias 
actividades el cual les parece algo altamente valioso de la devoción de toda una vida; tales 
actividades consisten en buscar esa verdad y en perseguirla por medio de los métodos que 
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más críticamente se escogen, incluyendo toda la ayuda, tanto general como especial, que 
puedan obtener de la información y reflexión de alguien más. 

Este escritor llamará a la ciencia en este tercer sentido ciencia heurética; llamará 
ciencia práctica a la ciencia que difiere de aquella en todos los respectos importantes, cuyo 
resultado de la investigación se persigue no en tanto la majestuosa naturaleza de la verdad 
que se solicita, sino en cuanto la consideración de alguna utilidad anticipada de ella para 
algún hombre u hombres; y llamará ciencia retrospectiva a la ciencia en sentido 
coleridgeano. 

Ha de observarse que a pesar de que los científicos heurísticos consideren su 
trabajo como puramente teorético, y muchos de ellos sienten una aplicación utilitarista 
incluso del más alto tipo, es comparativamente escueta en la santidad de la ciencia pura; 
sin embargo se dan particularmente a pensar de sus resultados como las condiciones de 
posibilidad para brindar nuevos experimentos, si no en el sentido más estricto, entonces en 
el más amplio('), a pesar de que ellos puedan tener las nociones más vagas de cuáles 
pudieran ser esos experimentos. Esto muestra que al observar una verdad como puramente 
teorética no se previene su observación como una posible determinante de la conducta. 

§3. Dos significados del término "filosofía" llaman nuestra particular atención. Ambos 
acuerdan en hacer positivo al conocimiento filosófico, esto es, en hacerlo un conocimiento 
de las cosas reales en oposición al conocimiento matemático, el cual es un conocimiento 
de las consecuencias de hipótesis arbitrarias; y éstas además de eso acuerdan en hacer a 
la verdad filosófica extremadamente general. Pero en otros respectos difieren tanto como 
ellas bien podrían hacerlo. Para una de ellas, la cual se titula (excepto por su uso) para 
distinguirla mejor como phi/osophia primera, que es ontología, abarca toda aquella ciencia 
positiva que se apoya sobre la experiencia familiar y no busca fenómenos ocultos o raros; 
mientras que la otra, la cual se ha llamado philosophia ultima, abarca toda aquella verdad 
que se deriva del confrontar los resultados de las diferentes ciencias especiales, pero que 
es demasiado amplia como para que cualquiera de ellas la establezca perfectamente. La 
primera está bien nombrada por el término de Jeremy Bentham cenoscopía (6) 
(Kot vocrKo;c1a, la vigilancia de lo común); la última va por el nombre de filosofía sintética. 
Son dos ciencias muy diferentes, [a ellas} frecuentemente [se les} confunden y embrollan; y 
cuando se les distingue, lo que se pregunta a menudo es "¿cuál de ellas es la verdadera 
filosofía?", como si la apreciación de una involucrara necesariamente la depreciación de la 
otra. En la opinión del escritor cada una es un estudio importante. La cenoscopia deberia 
ser ese departamento de la ciencia heurética el cual se sitúa un poco después de las 
Matemáticas y antes de la idioscopia [idioscopy), o la ciencia especial; mientras que la 
filosofía sintética, tópico sobre el cual Francis Bacon, Auguste Comte, William Whewell y 
Herbert Spencer nos han dejado admirables trabajos en sus respectivos estudios, descansa 
sobre la cabeza de las ciencias retrospectivas. 

Una firme metodéutica requiere de la ciencia heurética para fundar sus búsquedas 
sobre la cenoscopia pasando por un leve resquicio de lo familiar a lo no familiar, tanto como 
sea posible. 

§ 4. El método de la búsqueda cenoscópica presenta una cierta dificultad. Al comenzar con 
ella nos confrontamos con el hecho de que ya creemos muchas cosas. Estas creencias, o al 
menos las más generales de ellas, deberían reconsiderarse deliberadamente. Esto implica 

• Un experimento en scntiJo cstrkto es aquel en d 1..1uc conJicionl;!s especiales de cxpcricm:iu st: crcun a 
propósito: pero. .:ual4uicr obscn ación hcdrn pura probar una hipútt:sis cs. en s.:nlido amplio. un 
e~pcrimt:nto. ScmcjrnHc obscn ación es la de una ocultudón lunar para probar las tablas lunares. [P. ej. en 
los dias en qu.: Ja luna se ve o no con sol. N. del T.] · 
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que deberían conducirse de acuerdo a un plan deliberado adoptado solamente después de 
la más severa critica. De hecho, nada en cenoscopia debería adoptarse sin critica. Cada 
critica debería esperar a planearse, y cada plan deberá esperar por la critica. Claramente, si 
estamos para armonizamos del todo, debemos lidiar con un procedimiento imperfecto. 

El único método practicable es ese de las ciencias inductivas, el método del ensayar 
llave tras llave hasta que encontremos una que quede. Sólo que, la energía no debería 
desperdiciarse en un inmutable intento con una llave sin la esperanza racional de ser la 
correcta. El lector reflexivo podría encontrar una razón para sospechar que el escritor no 
confirió ningún pequeño pensamiento sobre esto. En verdad, tal mundo de diferentes 
consideraciones las empella una a otra en su memoria, que seria mejor dejarlas pasar todas 
en un muy breve resumen (résumé). Más bien preguntemos qué han hecho propiamente 
pensadores anteriores al poner nuestras cogitaciones sobre algún carril afable del 
raciocinio. 

§5. La idea de crecimiento, -el imponente árbol que surge de un minúsculo grano·, fue la 
llave que Aristóteles trajo para ponerla a prueba sobre este inflexible e intricado candado. 
En tales ensayos él dio con aquellas maravillosas concepciones, ouva~ncr y EVEP'fEta, 
ui.r¡ y ~top<jir¡ o Etóocr, [7) y como él mejor debió haber dicho, w;i:ocr, el soplo, el golpe 
(coup). (A propos de lo que se dijo anteriormente, acerca del modo de leer, [8) el enunciado 
que se acaba de poner por escrito es una instancia de uno que está más allá, al cual un 
lector no ha procedido, sino, hasta que más o menos entienda el punto de vista con el que 
aparece la fuerza de esa observación.) Esta idea de Aristóteles se ha probado ser 
maravillosamente fecunda; y en verdad es la única idea que cubre casi el área total de la 
cenoscopia, la cual ha mostrado cualquier abundancia notoria. Por mucho, un siglo es 
probable que se hunda en la inundación del Tiempo y se entierre en el lodo del Lethe .. antes 
de que los esfuerzos del siglo diecinueve se hubieran emparejado. Pero de todos esos 
esfuerzos, el más grande, al ojo de la razón, ese de traer a la luz la supremacía del elemento 
del crecimiento; no fue, después de todo, nada sino una aplicación especial de la visión 
pura de Aristóteles. 

No perdamos de vista ningún lado de él; el crecimiento, -la idea-, el acto, -el 
principio dador de vida. 

Un rasgo especial del crecimiento siempre ha recibido gran atención; no obstante, 
sus lecciones hoy están lejos de aprehenderse del todo. Esto es que, el crecimiento no 
puede proceder muy lejos hasta que sus elementos, aquellos que constituyen las funciones 
de los dos sexos, se hayan separado muy bien. La función femenina, la función de la 
semilla, siempre se ha reconocido como la ouva~ncr. El sexo femenino es el general y 
esencial; el masculino ejecuta solamente un pedazo, el rn;iocr de la ~top1pr¡. Es el principio 
de la inquietud. Pero no hay que olvidar que la semilla necesita dejarse sola para que crezca 
tanto como ella pueda antes de que el golpe [coup) de la fertilización la disturbe. Así, 
porque ella pudo crecer sola de esa manera, y por cierto, en los organismos inferiores 
alcanzó la talla de sus potencialidades logradas, la función femenina debió tener una 
mezcla de inquietud. La pura feminidad no se encuentra ni en el núcleo del cristal de 
alumbre que se forma lentamente de la solución que se evapora. La pura feminidad puede 
concebirse en un sentido general, pero no puede realizarse ni siquiera en una consistente 
imaginación. En cuanto a la pura masculinidad es un absurdo y un sinsentido, vox et 
praeterea nihil. [9] 

.a. En l:.i milolugia griega d Lcthc es un río qu.c atl"ól\ csaba el Hades y sus aguus produci:.tn u aquellos 4uicncs 
la bebieran un lolal oJ\ido Jd pasado. [N. <.Id T.J 
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Además de ese par de requisitos del crecimiento perfeccionante hay un tercero, no 
implicado en ninguno de ellos ni en ambos. Es la junta de esos dos. Es algo 
demostrablemente adicional a ellos. Cuando este viene, una nueva vida comienza. 

Ahora apliquemos estas ideas al conocimiento. Obsérvese que esto será por si 
mismo un acto de copulación. No hay algo en la concepción femenina del conocimiento ni 
en la concepción masculina de la sexualidad, como para que pruebe que algún fruto habrá 
para la filosofia al unirlos. Un instinto incomprensible nos incita a eso, nada más. 

La semilla del conocimiento es la mente, el campo de la conciencia disponible, -todo 
lo que está presente o que puede evocarse-. El rudo 1:u:i:ocr es la experiencia. El quien 
podria no haberse sentido muy seguro de entender por qué la entrada del elemento de la 
forma debiera llamarse {experiencia](10), encontrará ilustración al pensar este tema desde 
este punto de vista. 

11. Esbozo de la Cenoscopia 
§ 6. La tarea de la cenoscopía es construir, lo mejor que uno pueda, una verdadera 
comprensión del omne, ·Y si es posible del totum-, del ser y del no-ser, y de las principales 
divisiones de este omne. 

¿Cómo debemos mostrar esta tarea? 
No perdamos cualquier posibilidad de ventaja de la llave aristotélica solamente 

porque no podemos estar muy seguros en el avance de este ensayo de que embonará. 
La cenoscopia no está para echar mano de la experiencia especial, o sólo de las 

ocasiones más excepcionales con miras a no romper la discusión de una pregunta. No hay 
excepción verdadera. Decir que la cenoscopía no es echar mano de la experiencia especial 
es decir que esta en la condición seminal de la ciencia. Porque no podria tener lógica 
alguna a menos de que los dos elementos sexuales, junto con el tercero, el cual surge de su 
unión, estén todos presentes. 

De alli que venga la sugerencia de que la cenoscopia debería tener tres divisiones, -
una sugerencia que futuras consideraciones, las cuales no pueden establecerse aquí, 
confirman ampliamente. Estará muy bien establecer qué divisiones son estas. 

§7. La metafísica es la designación propia para el completo y tercer departamento de la 
cenoscopia, el cual en algunos lugares se suelda él mismo con la idioscopia, o ciencia 
especial. Su tarea es estudiar los más grandes rasgos de la realidad y los objetos reales. 
Pero en su condición actual es, más aún que las otras ramas de la cenoscopia, una ciencia 
mezquina, raquítica y escrófula. Además es muy simple el que aquellos quienes pretenden 
cultivarla no llevan los corazones de los verdaderos hombres de ciencia en sus pechos. En 
vez de hacer lo posible por descubrir, con vigor y con mayor importancia, cuáles son los 
errores en los que han caido; y regocijarse gozosamente en cada descubrimiento de tales 
errores; ellos tienen miedo de ver la verdad a la cara. Ellos mueven la cola y la evitan. Sólo 
un número pequeño sale del gran catálogo de los problemas, el cual es su tarea a resolver y 
que siempre se han resignado a aceptar del todo, al igual que a aquellos pocos más 
delicados. Pongamos por escrito aquí, casi al azar, una pequeña muestra de cuestiones 
metafísicas que obligan no a respuestas apresuradas, sino a una investigación laboriosa y 
sólida: ¿hay o no alguna indefinición real, o una posibilidad o imposibilidad reales?, ¿hay o 
no alguna indeterminación definida?, ¿hay o no alguna existencia estrictamente individual?, 
¿hay o no alguna distinción, otra de 'más o menos', entre los hechos y la imaginación?, ¿o 
entre los mundos interno y externo?, ¿qué explicación general o narración puede ofrecerse 
de las diferentes cualidades de los sentimientos y su aparente conexión con las 
determinaciones de masa, espacio y tiempo?, ¿forman todas las posibles cualidades de 
sensación, incluyendo, claro, una variedad mucho más vasta de la cual no tenemos 



TESIS CON 
FAI. ~. ''.l. nTi'. r'"oH;·EN 76 

..._ __ . ..-_ ... 
experiencia alguna de aquellas que conocemos, un sistema continuo como los colores 
parecen hacer?, ¿en general, qué realidad externa representa las cualidades de sentido?, 
¿es el tiempo una cosa real; si no, cuál es la naturaleza de la realidad que representa?, ¿qué 
hay del espacio, con esas mismas observaciones?, ¿qué tan lejos, y en qué respectos, el 
tiempo es externo; o tiene contenidos inmediatos que son externos?, ¿son el tiempo y el 
espacio continuos?, ¿qué son numéricamente la Chorisy, Cyc/osy, Periphraxy y Apeiry( .. ) 
del espacio?[11], ¿tienen el tiempo o el espacio algún límite o nodo?, ¿es el hilozoísmo una 
opinión actual o concebible, más que un vocablo sinsentido; y si es así, cuál es, o podría 
ser, esa opinión?, ¿qué es la conciencia o eso como la mente; es decir, es un continuo 
singular como el tiempo y el espacio; qué es, para diferentes propósitos, eso que 
variadamente se fragmenta por medio de lo que contiene, o está compuesta de átomos 
sólidos; o es más como un fluido?, ¿tiene la verdad, en frase kantiana, algunas 
características "materiales" en general por las cuales pueda reconocerse con algún grado 
de probabilidad?, ¿hay por ejemplo alguna tendencia general en el curso de los eventos, 
algún progreso en una dirección en el todo? 

Mientras que un estudio sumario de metafísica bastará para acabar con sus 
problemas, tanto como ellos pudieran disturbar el curso de las investigaciones científicas 
ordinarias, hay diversas ramas de la ciencia, y ellas son, en la mayoría, particularmente 
ramas interesantes a la curiosidad humana, -la psicología, p.ej., y la investigación 
psiquiátrica·; y en otra ala de la idioscopía, la física molecular y corpuscular, la 
radioactividad, la geometría física y demás, ·las cuales no pueden escapar por completo. 

§8. La ciencia normativa forma la mitad de la cenoscopia y su parte más caracteristica. En 
cualquier exposición adecuada de la rationale del pragmaticismo, esta sección, la octava, 
podria ser particularmente importante, no tanto para cualquier raciocinio definido 
especialmente, el cual tendría que explicar en efecto por qué serviría para llevar al lector al 
clima intelectual y para ese asunto al campo mismo donde las operaciones de nuestra 
argumentación están para ejecutarse y donde nuestro encuentro con los hechos duros se 
sostiene. Sino que él debería transportarse hasta acá a través del empírio del pensamiento 
puro, tan sosegadamente como dentro del cesto de un globo, desde donde el ojo pueda 
cubrir el mapa general de la filosofía. Es una dolorosa vergüenza e imposición que el lector 
deberia, en vez de atravesar este espacio, tan lleno de maravillas y bellezas como en un tren 
de noche, detenerse en esta entumecida sección, obscura y sin aire. Es de mucho temerse 
el que probará ser más bien un "coche-cama" que cualquier lugar de tormento al cual 
alguna vez Pullman lo haya consignado. 

Los tópicos que deben considerarse principalmente en esta sección sugieren sus 
divisiones en tres partes, como sigue: 

(A) De la ciencia normativa como un preliminar indispensable, propedéutico y 
prolegómeno a la Metafísica. 

(B) Del duro dualismo de la ciencia normativa y desde donde proviene. 
(C) De la naturaleza de la ciencia normativa, como enteramente distinta de la 

ciencia práctica, a pesar de que tiende a producirla, y como permitiéndose el 
lujo de una base para la psicología y consecuentemente en ningún grado ella 
misma estando por encima de la psicología. ¿En qué sentido es del todo una 
ciencia de la mente? Sus aproximaciones a las matemáticas también deben 
discutirse. 

(~)Es dilicil traducir estos t¿rminos pero en ese orden las ideas son: la separación. el ciclo o el moverse en 
círculo. el cercar o pon<!r setos a alguna superficie. y la apciridad o la indeterminación del espacio. N del T. 
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A. Sería una locura atacar la invariabilidad de la arcana de la metafísica con todos sus 
enredos de alambre de púas, sin haber considerado cabalmente de antemano la naturaleza 
del razonar que emplea y la fuente de su validez. Esta es la más obvia razón para hacer a 
una ciencia anteceder a la metafísica; y también la razón más accesible y la más solicitada 
para gobernar las disposiciones de los elementos de la investigación. No es la razón más 
fuerte que se debe a un buen acuerdo. La razón más fuerte es la de que no hay conceptos 
más metafisicos, tales como sustancia, cualidad, relación, potencia, ley, causalidad, etc., 
sino concepciones lógicas que se aplican a objetos reales, y sólo pueden obtener 
elucidación en el estudio lógico. Pero no es conveniente probar esto anticipadamente, ni 
sugiere el mejor arreglo hasta que la lógica se haya examinado realmente a fondo en su 
particular fundamento. 

La lógica que se observa desde un instructivo punto de vista, aunque parcial y 
estrecho, es la teoria del pensar deliberado. Decir que cualquier pensar es deliberado es 
implicar que se controla por un punto de vista para ajustarlo a un propósito o a un ideal. Se 
reconoce universalmente que el pensar es una operación activa. Consecuentemente, el 
control del pensamiento con vistas a su conformidad con un parámetro o ideal es un caso 
especial del control de la acción para conformarlo a un parámetro; y la teoría del primero 
deber ser una determinación especial de la teoría del último. Ahora, teorías especiales 
deberían hacerse siempre para descansar sobre las teorías generales de las cuales son 
amplificaciones. El escritor toma la teoría del control de la conducta, y de la acción en 
general, tanto como para conformarla a un ideal como para hacerla la ciencia normativa 
media; esto es, como el segundo del trío, y como esa de las tres ciencias en las cuales las 
características distintivas de la ciencia normativa se marcan muy fuertemente. Él no 
intentará pronunciar de alguna otra distribución del asunto de la ciencia normativa estar 
equivocada; pero de acuerdo a la disección de ese asunto, la cual le parece separar 
estudios como estos deben separarse en la investigación, tal será la ciencia normativa 
media. Desde que usualmente se sostiene que las ciencias normativas son tres, estética, 
ética y lógica, y desde que también él las hace tres, él determinará a la ciencia normativa 
media ética, si esto no parece estar prohibido por la aceptación que se recibe de ese 
término. De acuerdo con eso, él propone llamar a la ciencia normativa media, como tal, 
(cualquiera que su contenido pudiera ser), Antethics, esto es, eso que se pone en lugar de 
la ética, el segundo miembro usual del trio. En la opinión del escritor esta antethics debería 
ser la teoría de la conformidad de la acción con un ideal. Su nombre, como tal, será 
naturalmente práctica [practis). La ética no es práctica; primero, porque la ética involucra 
más que la teoria de tal conformidad, o sea, involucra la teoria del ideal mismo, la naturaleza 
del summum bonum; y segundo, porque en tanto que la ética estudia la conformidad de la 
conducta a un ideal, está limitada a un ideal particular, el cual, cualesquiera de las 
profesiones de los moralistas pudieran ser, no es, de hecho, nada sino una especie de 
fotografía superpuesta [12) de la conciencia de los miembros de la comunidad. Abreviando, 
no es sino un estándar tradicional que se acepta muy ampliamente sin una crítica radical, 
pero con uno tonto fingimiento de examen critico. La ciencia de la moralidad, la conducta 
virtuosa, el vivir correcto, puede reclamar fuertemente un lugar entre las ciencias 
heuréticas. 

Ha sido un gran, pero frecuente, error de los escritores de ética el confundir un ideal 
de la conducta con una motivación para la acción. La verdad es que estos dos objetos 
pertenecen a categorías diferentes. Toda acción tiene una motivación; pero un ideal 
pertenece sólo a una linea de conducta que es deliberada. Decir que la conducta es 
deliberada implica que cada acción, o cada acción importante, la revisa su actor y que su 
juicio lo dictamina, examina y decide sobre ella, como sí quisiera que su conducta futura 
sea o no como esa. Su ideal es del tipo de conducta que lo atrae a revisión. Su auto-crítica, 
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seguida por una resolución más o menos consciente que en su desdecirse excita una 
determinación de su hábito, modificará una acción futura con la ayuda de la secuela; pero 
no será generalmente una causa conmovedora para la acción. Es en un parecer casi 
puramente pasivo para un camino de hacer lo que sea que él pudiera estar movido a hacer. 
A pesar de que afecte a su propia conducta y la de nadie más, no obstante la cualidad del 
sentimiento (para esto es meramente una cualidad del sentimiento), es justo lo mismo, ya 
sea su propia conducta o ya sea la de otra persona real o imaginaria, es el objeto del 
sentimiento, o ya sea que esté conectado con el pensamiento de cualquier acción o no. Si la 
conducta ha de deliberarse cabalmente, el ideal debe ser un hábito de sentimiento que 
creció bajo la influencia de un curso de las propias criticas y de los heterocriticismos; y la 
teoria de la formación deliberada de tales hábitos de sentimiento es lo que debe 
considerarse por estética. Es verdad que los alemanes, quienes inventaron la palabra y han 
hecho el mayor desarrollo de esa ciencia, la limitan al gusto, esto es, a la acción del 
Spieltrieb [13], de la cual la emoción honda y formal podria parecer estar excluida. Pero en 
la opinión del escritor la teoría es la misma cuando es una cuestión del formar un gusto en 
bonetes o de una preferencia entre la electrocución y la decapitación, o entre el sustentar a 
la propia familia mediante la agricultura o por el asalto en carreteras. La diferencia de la 
formalidad es de un vasto momento práctico; pero nada tiene que hacer con la ciencia 
heurética. 

De acuerdo a esta perspectiva, estética, práctica y lógica forman un todo marcado 
distintamente, un departamento separado de la ciencia heurética; y la cuestión de dónde 
han de trazarse precisamente las lineas de separación entre ellas es muy de segundo orden. 
Como sea, está claro que la estética se relaciona al sentimiento; la práctica a la acción y la 
lógica al pensamiento. 

B. Un estado de cosas es una parte constitutiva abstracta de la realidad, de tal suerte que 
se necesita una proposición para representarlo. Sólo hay un estado de cosas individua/ o 
completamente determinado, principalmente, el todo de la realidad. Un hecho es en sumo 
grado un estado de cosas precisamente abstracto que sólo puede representarse 
enteramente en una simple proposición, y el término "simple" aqui no tiene un significado 
absoluto, sino sólo es una expresión comparativa. 

Una forma matemática de un estado de cosas es tal representación de ese estado de 
cosas, en tanto representa sólo a las semejanzas y las diferencias involucradas en ese 
estado de cosas, sin cualificar definitivamente a los sujetos de esas semejanzas y 
diferencias. No necesariamente representa a todos ellos; pero, si representa todo, es la 
forma matemática completa. Toda forma matemática de un estado de cosas es la forma 
matemática completa de algún estado de cosas. La forma matemática completa de cualquier 
estado de cosas, real o ficticio, representa cada ingrediente de ese estado de cosas, 
excepto las cualidades del sentimiento conectado con él. Representa cualquier importancia 
o significado que aquellas cualidades pudieran tener, pero no representa a las cualidades 
mismas. 

Antes de que cualquier conclusión se haga descansar sobre esta proposición casi 
auto-evidente, ha de explicarse un modo de establecerla un poco más allá de la duda. Como 
se acaba de enunciar, simplemente se propone como una opinión privada del escritor, la 
cual servirá para explicar el gran interés que él confiere al enfático dualismo de las tres 
ciencias normativas, mismo que pudiera observarse como las ciencias de las condiciones 
de verdad y falsedad, de la conducta sabia o torpe, y de las ideas atractivas y repulsivas. El 
lector debería convencerse de que la importancia de todo reside enteramente en su forma 
matemática; también, él observará este dualismo como merecedor de una mejor atención. 
Mientras que ese dualismo exista, y se nota más en estas ciencias que en cualesquiera 



TESIS CON 
FALLA DE. OFJGEN 79 

otras; es un hecho indisputable. ¿A qué ha de atribuirse esta circunstancia? Dejando a un 
lado el razonar fácil por medio del cual se puede mostrar que ese dualismo no puede 
deberse a ninguna cualidad peculiar del sentimiento que pudiera conectarse con estas 
ciencias, ni a cualquier peculiaridad intelectual de ellas cuyas proposiciones negativas 
llegarán a ser entremetidamente sencillas en un lugar posterior de nuestro razonar, 
nosotros podríamos girar de una vez a la razón afirmativa para atribuir el dualismo a la 
referencia de las ciencias normativas para la acción. Es curioso el cómo esta razón parece 
procurar escapar de una detección al adelantar una indicación aparente que no está ahí. 
Para eso es evidente que es en la estética donde debemos buscar las más profundas 
características de la ciencia normativa, puesto que la estética en relación con el muy 
particular ideal mismo, cuya simple materialización acapara la atención de la práctica y de la 
lógica, debe contener corazón, alma y espíritu de la ciencia normativa. Pero ese dualismo, el 
cual se nota mucho más en la verdad y la falsedad, [i.e.] el objeto de estudio de la lógica, y 
en el uso de lo útil y lo pernicioso de lo confesional de la práctica, se ablanda casi hasta la 
obliteración en la estética. Sin embargo, seria el colmo de la estupidez decir que la estética 
no conoce lo bueno y lo malo. Nunca se debe olvidar que la maldad de cualquier tipo es, no 
obstante, mala a pesar de que su ocurrir sea un bien. Porque en cada caso el último en 
alguna medida anula, y debe anular, al penúltimo; no se sigue que el penúltimo no deba de 
anular al antepenúltimo en una medida conveniente. Al contrario, justo se sigue lo opuesto. 

La estética, el bien y el mal, son muy afines al placer y al dolor. Ellos son lo que 
seria el placer o el dolor al super-hombre completamente desarrollado. Entonces, ¿qué son 
el placer y el dolor? La cuestión se ha discutido suficientemente, y la respuesta para este 
tiempo debe estar lista. Son sentimientos secundarios o generalizaciones de tales 
sentimientos; esto es, de esos sentimientos mismos adheridos a y excitados por otros 
sentimientos. Un dolor de muelas es doloroso. No es el dolor, pero el dolor lo acompaña; y 
si se decide decir que el dolor es un ingrediente de él, no se está muy equivocado. Como 
sea, la cualidad del sentimiento del dolor de muelas es un sentimiento simple y positivo, 
distinto del dolor; a pesar de que el dolor lo acompañe. Para usar los viejos términos 
consagrados, el placer es la sensación de que un sentimiento es "simpatético"; el dolor es 
uno "antipatético". La sensación de dolor es un síntoma de un sentimiento que nos repele; 
la sensación de placer es el síntoma de un sentimiento atractivo. Atracción y repulsión son 
tipos de acción. Los sentimientos son placenteros o dolorosos de acuerdo al tipo de acción 
que estimulan. En general, el bien es el sentimiento atractivo, -no para todo mundo, sino 
para el agente lo suficientemente maduro- y el mal es el repulsivo para él mismo. El Sr. 
Ferdinand C.S. Schiller nos informa que él y James han decidido que la verdad es 
simplemente lo satisfactorio [14]. No hay duda, pero decir "satisfactorio" es no completar 
cualquier predicado. ¿Satisfactorio a qué fin? 

Esa verdad es la correspondencia de una representación con su objeto, como Kant 
dice, es simplemente la definición nominal de ella [15]. La verdad pertenece exclusivamente 
a las proposiciones. Una proposición tiene un sujeto (o una serie de sujetos) y un 
predicado. El sujeto es un signo; el predicado es un signo; y la proposición es un signo de 
que el predicado es un signo de eso de lo cual el sujeto es un signo. Si eso es asi, es 
verdad. Pero, ¿en qué consiste esta correspondencia o referencia del signo a su objeto? El 
pragmaticista responde de la siguiente manera. Supón, él dice, que el ángel Gabriel fuera a 
descender y comunicarme la respuesta de este acertijo desde el seno de la omniciencia. 
¿Es esto posible de suponer; o es que involucra una absurdez esencial suponer que la 
respuesta se lleve a la inteligencia humana? En el último caso "verdad", en este sentido, es 
una palabra inútil, que nunca puede expresar un pensamiento humano. Es real, si tú 
quieres; pertenece a ese universo completamente desconectado de la inteligencia humana, 
el cual conocemos como el mundo del absoluto sinsentido. Así, al no tener un uso para ese 
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significado de la palabra "verdad", mejor, tenemos que usar la palabra en otro sentido, a 
poco de describirse. Pero, si, de otra parte, se concibe que el secreto deberia exponerse a 
la inteligencia humana, será algo que el pensamiento pueda comprender. Luego, el 
pensamiento es de la naturaleza de un signo. Asi, en ese caso, si podemos descubrir el 
método correcto del pensar -el método correcto del transformar signos- y lo podemos poner 
en marcha, entonces, la verdad puede ser ni más ni menos que el último resultado al cual, al 
ponerlo en marcha, nos llevaria al final. En ese caso, eso que la representación conformaria 
es por si mismo algo en la naturaleza de una representación, o signo, -algo nouménico 
[sic.], inteligible, concebible y definitivamente distinto de una cosa-en-si. 

La verdad es la conformidad de un representamen con su objeto, su objeto, SU 
objeto, téngase en mente. El /nternational Dictionary sobre el brazo de un sillón del escritor, 
el Century Dictionary que estudia diariamente, el Satandard el cual estaria gustoso de 
consultar algunas veces, todos contienen la palabra "si", pero esa palabra no es verdadera 
simplemente porque él va a preguntar en este 8 de enero de 1906, en Pike Country, 
Pennsylvania, si está nevando. Debe haber una acción del objeto sobre el signo para 
conferir al último verdad. Sin eso, el objeto no es el representamen del objeto. Si un coronel 
pone en manos de un asistente un papel y dice, "irás inmediatamente y entregarás esto al 
capitán Hanno", y si el asistente lo hace asi, nosotros no decimos que el coronel dijo la 
verdad; decimos que el asistente fue obediente, puesto que no fue la conducta del asistente 
la que determinó al coronel decir lo que dijo, sino que la voz del coronel determinó la acción 
del asistente. Aqui está una imagen de la casa del escritor; ¿qué hace que esa casa sea el 
objeto de la vista? Seguramente no la similitud de la apariencia. Hay mil casas más en la 
ciudad justo como ésta. No, sino que el fotógrafo instaló la pelicula de tal modo que de 
acuerdo a las leyes de la óptica, la película se forzó para recibir una imagen de esta casa. Lo 
que el signo tiene que hacer virtualmente para indicar su objeto, ·Y lo hace-, todo lo que 
tiene que hacer es sólo capturar los ojos de su intérprete y llevarlos forzosamente sobre el 
objeto en cuestión; es lo que un golpe a la puerta, o un despertador u otra campana, un 
silbido, un disparo de cañón, etc. hacen. Es pura compulsión fisiológica; nada más. 

Asi, entonces, un signo que cumple su tarea y actualiza su potencia debe 
constreñirse por su objeto. Esta es, evidentemente, la razón de la dicotomia de lo verdadero 
y lo falso. Para eso toma dos cosas, para hacer una disputa y una compulsión, involucra 
una dosis de disputa tan grande como se requiera para hacer un poco imposible el que 
debiera haber compulsión sin resistencia. Asi que hay dos partes, el que somete y el que 
resiste. 

Por eso, esta subsección B parece que da casi por completo su propósito, el cual 
era esbozar un modo de mostrar que es el dualismo de las ciencias normativas en donde 
está su quintaesencia. Pero no, el objetor dirá: tal vez has mostrado que su dualismo es una 
inevitable consecuencia de su carácter normativo, empero para mostrar por medio de 
cualquier argumento semejante que su carácter normativo se involucra en su dualismo, 
tendrias que mantener que el número dos siempre y donde sea significa acción y reacción; 
lo cual, asi como un hombre supuso no estar todavia totalmente chiflado, es una posición 
que probablemente no aceptarás. Ni por un momento el objetor estaria perdido si se le 
preguntara para decir explícitamente en qué consistiria la insostenibilidad de esa 
proposición. Uno seria una víctima de algo muy similar a una alucinación si uno fantaseara 
que [ese] mero esqueleto de una concepción, el número dos, se vistió con toda la carne 
tibia de tal vez la más viva de todas las ideas filosóficas: la idea de lo correcto y lo 
equivocado. Seria ver a dos puntos sobre una hoja de papel y en vez de ver dos pequeños 
puntos, soñar que la eterna batalla de la vida se preparó alli, o acaso que realmente 
continúa. Bueno, evidentemente, el escritor debe abandonar su contienda sí ésta involucra 
la demanda de que dos puntos sobre una hoja de papel son una rica fotografía. Al mismo 
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tiempo, será interesante inquirir cómo se compone la concepción de dos puntos. Para la 
unidad de la apercepción se requiere que eso que concebimos se conciba como uno. Estos 
puntos serán exactamente similares, para que por supuesto estuviéramos agregando algo 
al concepto de dualidad; si estuviéramos concibiéndolos como distintos, como teniendo 
por separado en ellos mismos cualidades diferentes, cada uno indiferente del otra. Pero 
desde que, por ello, se manifiesta que esa dualidad no consiste en ninguna cualidad de 
ambos o de cualquiera de los miembros del par comprometido, sólo puede consistir en una 
relación entre ellos. Llevar la discusión más allá y descifrar precisamente en qué consiste 
esa relación requiere una muy concienzuda familiaridad con la lógica, ya que no sólo nos 
interesamos por la lógica de relaciones, la cual muchos de los tratados ordinarios 
difícilmente tocan, sino también con la sutil doctrina del indefinido, y al mismo tiempo con 
la colectividad como opuesta a la universalidad distributiva. Para la relación entre dos 
individuos que la dualidad implica, -i.e. la dualidad aplicada al par colectivamente·, es una 
relación entre un par sencillo de objetos individuales. Sólo este par está indefinido. Es 
algún par. Si A y B se toman para designar a los dos individuos, el término que engloba a la 
relación, cuando se expresa en los escritos de álgebra de 1870 (substancialmente adoptado 
por Schroeder) [16], es: 

A:B:: B:A 

Esto es, por supuesto, una equiparación; es decir, la relación de B con A es esencialmente 
la misma que la de A con B, en tanto como la dualidad del par se afecte. Pero ninguna 
equiparación, sea la que fuere, es una simple relación lógica, con excepción de las muy 
pocas que son necesarias tales como la identidad, la coeJ<istencia, etc. En el caso de 
aquellas equiparaciones que son oponencias o juJ<tambilations [17], esto es, relaciones en 
las cuales algo puede sostener a algo más, se demuestran fácilmente. Sin embargo, este 
análisis comparativamente fácil requiere todavía de un intelecto que tenga un limite. Para 
considerar una equiparación no necesaria en la cual un individuo, A, sostiene a otro, B, 
supone una determinación contingente de A por virtud de la cual está en alguna relación 
simple con B. Pero diferentes objetos individuales que son independientes, pudiera ser esto 
al no tener B una determinación similar al ponerlo en cada semejante posible relación con 
A. Por ello, debe haber una posible determinación tal que no necesariamente implique la 
equiparación. Ahora que decir que un término, digamos u, es lógicamente más simple que 
otro, digamos w, significa precisamente que la afirmación de w que involucra a cualquier 
sujeto implica a la verdad afirmativa de u que involucra al mismo sujeto, mientras que la 
afirmación de u no implica recíprocamente la verdad afirmativa de w; y, por cierto, pudiera 
notarse que la desequiparación se involucra por ello necesariamente en la simplicidad 
lógica: pero no necesitamos argumentar de ese principio. Para las consideraciones 
antedichas es suficiente mostrar que cualquier oposición contingente equiparante con 
alguna otra relación es lógicamente más simple; y que en consecuencia ninguna oposición 
contingente equiparante es del todo lógicamente simple; y perfectamente simple es lo que 
simple significa. 

La dualidad no es simple porque involucra una oposición contingente equiparante. 
Los elementos constitutivos de esa relación serán elementos de la dualidad. La relación que 
se implica en la dualidad es esencial y una mera relación diádica. Ciertamente, esta 
proposición no debe pasar desapercibida, a pesar de que el examen la sostendrá. ¿No son 
dos lineas de este articulo verdaderamente dos, a pesar de que hay muchas otras las cuales 
hay que {considerar]? Precisamente esa es la cuestión pertinente, y se requiere una 
pequeña reflexión para mostrar que si alguien considera cualesquiera dos lineas por ellas 
mismas, sin importar que él pueda intentar seleccionarlas arbitrariamente, no debe haber 
sólo una razón, sino una razón correcta de por qué sólo esas se toman, y no las otras. No se 
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necesita reconocer como tal; y si las dos líneas están individualizadas sólo vagamente -
como algunas dos-, la razón será igualmente vaga sin que por esto deje de existir. Ni esta 
proposición involucra alguna cuestión de hecho: es una mera fórmula, que debe sostenerse 
en cualquier universo. Permita que esta proposición, -o mejor esta fórmula, pues ella no 
lleva a ninguna verdad positiva- se considere lo suficientemente, y luego que reciba la 
deliberación del lector y su asentimiento formal. Dado eso, el lector verá que la unidad de 
cada dos son los miembros de una colección, como marido y mujer, maestro y alumno, las 
piernas de un compás o unos pantalones, o el asado de cordero y la salsa de menta, cuyas 
preparación e ingestión se decretaron antes del Fiat Lux. 

Se dice que las relaciones son, en verdad, aunque no muy lúcidamente, o relaciones 
de razón o relaciones in re. La última expresión, la más entrometida, falla en golpear su cola 
de frente sobre la cabeza. Seria mejor decir que las relaciones son tanto decibles como 
irracionales. Para el único tipo de relación que podría describirse verdaderamente a una 
persona quien no tiene experiencia alguna de ella es una relación de la razón. Una relación 
de razón no es puramente diádica: es una relación a través de un signo: eso es porque es 
decible. Consecuentemente la relación que se involucra en la dualidad no es decible, sino 
irracional; y la dualidad debe contener como un ingrediente suyo una desequiparación. 

Esta clase de raciocinio por el que determinamos poco a poco las características de 
la relación que se busca pueden continuarse casi indefinidamente; pero después de un 
tiempo la mente no puede ella misma por más tiempo dejar de llegar a una conclusión. Se 
vuelve muy claro que la dualidad real o concebida de cualquier cosa, digamos de A y S, 
consiste en el doble hecho de que en caso de que la dualidad verdaderamente sea real y en 
caso de que la dualidad sea conceptualmente conceptual, el uno, A, completa al otro, B, y 
recíprocamente el último, B, completa al primero, A. Como sea, debe hacerse una 
modificación importante a esta declaración, desde que una dualidad conceptual no es una 
dualidad verdadera, puesto que involucra una referencia a un tercer correlato, notoriamente, 
a la concepción. Entonces, en el análisis dado anteriormente, toda referencia a relaciones 
conceptuales debe borrarse. La dualidad verdadera es una relación real o irracional. 

Una de las más útiles y al mismo tiempo una de las más arduas labores de la 
cenoscopia consiste en comenzar con un concepto familiar, pero vago, y buscar y definir el 
concepto definido más cercano al aliento suficiente para el propósito de la metafísica. 
Tratando en este sentido el concepto de acción y al mismo tiempo generalizándolo tanto 
como para no confinarlo a condiciones temporales, obtenemos un concepto que pudiera 
muy bien llamarse acción en el sentido filosófico. Se definiría como una relación diádica 
irracional por la que un correlato, el paciente, recibe una determinación especial; mientras 
que el otro correlato, el agente, no recibe cerca de eso, o tal vez deberíamos decir en eso, 
determinación especial alguna. La determinación es especial en el sentido de que, por falta 
de la relación el paciente no se habría determinado asi. Por ello, el completarse de B por A 
es una acción en el sentido filosófico, en el cual A {es] el agente y B el paciente. La dualidad 
consiste en tal acción de A sobre B, junto con una acción reciproca de la misma naturaleza 
completadora de B sobre A. 

La doble relación de equiparación que constituye la dualidad es irracional. Pudiera 
describirse en palabras, pero esas palabras sólo pueden entenderse por medio de 
significados de referencia a ciertas experiencias; justo como una persona puede informarse 
de que un retazo fabricado de textil es de una yarda de ancho, pero no puede saber nunca lo 
que eso significa excepto que pase por una experiencia inmediata o mediata de una 
singular barra que se resguarda en el palacio Westminister. Las experiencias [que] se nos 
presentan con acción son de dos variedades, experiencias de esfuerzo activo y 
experiencias de sorpresa pasiva. Por una experiencia de esfuerzo activo se entiende lo que 
está en la mente (y una frase menos determinante se usaría si alguna fuera a aparecer) 
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sobre la contracción de un músculo voluntario, con excepción de cualquier idea de un 
propósito ulterior, todas las sensaciones que se refieren al músculo que se contrae o a 
otras partes del cuerpo, y todo lo que de otra manera no es plenamente parte de la 
conciencia de esfuerzo. Una persona puede opinar que después de aquellas substracciones 
nada quedará en la conciencia; ni cerca de eso por medio de cualesquiera significados él se 
convencerá a sí mismo de ser un mal observador. Sin embargo, tal opinión es errónea. El 
sentido del esfuerzo es el sentido de una resistencia opuesta después y allí presente. Es 
completamente diferente del propósito, el cual es la idea de una posible idea general que se 
observa como deseable junto con un sentido para determinarse en la habitual naturaleza de 
uno (en el alma de uno, si la expresión agrada; es esa parte de nuestra naturaleza que toma 
determinaciones generales de conducta) para actualizarla. Pero el sentido del esfuerzo no 
es una idea de cualquier cosa general o de cualquier cosa como posible, sino de eso que 
actualmente es, y nunca puede ser de nuevo: es el presente. No es una sensación de 
cualquier tipo; pues esto es una mera cualidad de sensación que se mezcla con el sentido 
de una resistencia presente, y es pasiva, no activa. El sentido del esfuerzo es un sentido de 
que la fuente de la actividad se encuentra dentro del poder de uno. La sensación del 
músculo es un sentido de que la fuente de una segunda actividad concomitante está más 
allá del control de uno. Por ello, el sentido de un esfuerzo activo se distingue de ambas 
concomitantes con las que incluso un excelente observador pudiera confundirlo. La 
cuestión es difícil y un acuerdo concerniente debe esperar una consideración madura. 

Pero el escritor se ha convencido por medio de varios experimentos de que el 
carácter distinto del sentido del esfuerzo activo debe reconocerse eventualmente por todos. 
Hay ciertas discriminaciones que todos los hombres hacen sin prestarles atención alguna y 
que quizá no son de un tipo peculiar, sino [para) las que el escritor, al menos, estaría muy 
dudoso de sugerir alguna explicación probable. Una de estas, por ejemplo, es la 
discriminación entre una excitación de una terminal nerviosa y una excitación similar de 
otra terminal. Otra es la discriminación entre pares de hechos que probablemente pudieran 
conectarse y pares de hechos que no pueden conectarse; a pesar de que la Historia 
muestra que este poder de discriminación es, en parte, una muy reciente adquisición del 
hombre civilizado. Un tercer poder inexplicado es ese del discriminar entre hecho y 
fantasía, entre los mundos externo e interno, ese que podemos y ese que no podemos 
controlar per nutum. Posiblemente, este poder se debe a cada experiencia externa 
involucrando más o menos una sorpresa genuina. Un sueño no puede verdaderamente 
sorprender al soñador: él podría (contrario a la creencia común) soñar que se sorprende, 
pero la sorpresa en este caso es una ilusión del sueño. 

Hay dos tipos de sorpresas: las menos pasivas y las más pasivas. Las primeras se 
presentan cuando una persona ha hecho un esfuerzo anticipado por experimentar un 
resultado definido y ese resultado no ocurre. Incluso si lo que ocurre pudiera ser más 
agradable de lo que él anticipó, aunque él tiene un sentimiento de estar confundido, desde 
que su esfuerzo se ha hecho con vistas a producir ese efecto. La sorpresa más pasiva es 
cuando una sensación de tremenda, o por lo menos de intensidad decididamente grande, se 
fuerza sobre su conciencia, superando su inercia negativa, cuando no ha hecho esfuerzo 
alguno para producir tal efecto. Los dos tipos de sorpresa con frecuencia están unidos, una 
persona no sólo no produciendo el efecto que anticipó, sino encontrándolo por medio de un 
fenómeno que no contempló en lo absoluto. Por ello, una persona podría despertar en la 
mañana e ir a mirar fuera de la ventana, esperando que esa acción traerá la vista de campos 
verdes; pero no sólo no ve lo que esperó sino que ve lo que nunca pensó, una cubierta de 
nieve sobre todas las cosas. El elemento peculiar en ambos tipos de sorpresa es un sentido 
de ser el objeto de una fuerza compeledora. "Je suis saisr' ['estoy sorprendido'] dice el 
francés hel/enoida/. El hablante del Inglés, con su mala gana de confesar debilidad, sólo 
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admite, "I am amazed" o "i am flabbergasted" ['estoy asombrado' o 'estoy pasmado'] en 
circunstancias extraordinarias. Su ligero antecesor estaba más listo para admitir que estaba 
"atónito". Estas expresiones indican el sentido de uno de estar en las manos de un poder 
contra el cual seria desesperanzador luchar. 

Ambos, el esfuerzo activo y la sorpresa pasiva involucran un sentido de oposición a 
una fuerza externa. Por ello, es imposible describir de lo que uno es consciente. No es una 
cosa a entenderse. Pues eso que es inteligible se aprende gradualmente en lecciones 
sucesivas, mientras que esto se da todo de una vez, y una vez para todo; ni es cualquier 
cualidad del sentimiento, a pesar de que hay un sentimiento que se involucra en sorpresa, y 
un sentimiento que se involucra al vencer una dificultad. Para una cualidad del sentimiento 
no tiene identidad sino parecido; mientras que esto es un evento que ocurre una vez y sólo 
una vez. Esfuerzo y sorpresa son las únicas experiencias de las cuales podemos derivar el 
concepto de acción. Este concepto no involucra dualidad porque agente y paciente no son 
necesariamente objetos del mismo universo. Uno puede ser una forma y el otro materia. 
Pero la acción reciproca, -acción y reacción-, da dualidad, no importa qué tan ligera pueda 
ser la energia de una acción. Pues aquí hay dos objetos que pertenecen juntos en el sentido 
de ser tales a como ellos son sólo en tanto se influyen mutuamente. Toda inhibición de 
acción o de acción sobre una acción, involucra reacción y dualidad. Todo auto-control 
involucra y principalmente consiste en inhibición. Toda dirección hacia un fin o un bien 
supone auto-control; y por ello las ciencias normativas se inspiran por completo en la 
dualidad. 

C. Los filósofos siempre han sido pensadores muy descuidados e inexactos; y desde la 
inmortal publicación de Fechner en 1860 [18] sus mentes se han vuelto en la dirección de la 
psicología, que cuando una vez que encontraron cómo algún elemento dado del 
pensamiento afecta a la conciencia humana, ellos sienten como si hubieran tocado tierra 
firme y hubieran alcanzado la base de ese elemento. Pero la psicología es una ciencia tan 
especial como lo es la fisica. Es la gloria de los psicólogos post-fechnerianos que ellos la 
hayan hecho así. Ahora que, fundar la ciencia de lo general sobre la ciencia de lo especial 
es absurdo. 

No hay duda de que la lógica es una ciencia del "pensamiento", pero 
"pensamiento'', en ese sentido, no es más interno que externo. La lógica es la ciencia de la 
verdad y la falsedad. Pero la verdad y la falsedad pertenecen tanto a proposiciones 
impresas en libros como a proposiciones en la conciencia humana. El hecho de que una 
proposición sea consciente o inconsciente no afecta su verdad o falsedad. 

Pero pudiera decirse que la lógica es la teoría del razonar, y ese razonar sólo puede 
ejecutarse por una mente. Sin duda eso es verdadero y debe ser verdadero; por ello, 
cualquier cosa podría razonar independientemente y seria lo que entendemos por una 
mente. Pero no se sigue que los fenómenos que los psicólogos descubren tengan alguna 
relación con la teoría del razonamiento. Compare la lógica con la teoría de la conducta de 
una embarcación naviera. Una embarcación sólo puede navegar sobre un cuerpo de agua y 
no otro liquido, y sus velas deben exponerse a las corrientes de aire y ningún otro gas. 
Empero no se sigue que la teoria de la navegación dependa de la química del agua y del 
aire. Sin embargo, esta comparación no expone por completo la impropiedad del basar a la 
lógica sobre la psicologia, porque la introducción del estudio de la química del aire y del 
agua no tendría peor efecto que el de estorbar a la ciencia con asuntos irrelevantes. El 
intento de erigir una teoria de la lógica sobre el trabajo del laboratorio psicológico lo hace 
aún peor, desde que es extremadamente peligroso llegar a razonar acerca de la psicología 
sin constantes apelaciones a la ciencia de la lógica. Por ejemplo, Christoph Sigwart y otros 
sostienen que la verdad lógica consiste, en el último análisis, en un cierto sentimiento, -él 
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enfatiza que es una cualidad del sentimiento·, de gratificación lógica. [19) Y para probarlo él 
apela a esta conclusión de la psicología, que al decidir si es o no una consecuencia lógica 
dada, siempre debemos confiar en ese sentimiento. Pero si Sigwart y los otros han hecho 
un estudio suficiente de la lógica exacta, hubieran visto que ese principio no puede ser una 
buena inferencia de las observaciones hechas en sus laboratorios psicológicos. No 
podemos confiar en un sentimiento semejante, pues un sentimiento como ese no es y 
tampoco profiere proposición alguna que sea sujeto de confianza o desconfianza. Sólo 
podemos confiar en un sentimiento en tanto que es un signo de algo más, principalmente, 
de una proposición. Asi, entonces, el argumento de Sigwart es que la verdad lógica debe 
consistir en un sentimiento, porque ese sentimiento es un signo de algo diferente así 
mismo, sobre todo, de esa verdad. 

Sin embargo, suponga que él fuera a cambiar su base y decir que desde que este 
sentimiento siempre acompaña a la verdad lógica, podemos muy bien identificarlo con la 
verdad lógica. Entonces él, en verdad, pudiera jactarse de que a su método psicológico lo 
ha equipado con una simplísima teoria de la lógica. Eso hace a la lógica una mera cuestión 
del sentimiento, de gusto intelectual. De gustibus non est disputandum. Un sentimiento es 
positivamente tanto como él mismo es, haciendo caso omiso de nada más. No refiere a 
nada sino a si mismo. Ese que consiste en sentimiento no involucra alguna comparación de 
sentimientos, o alguna síntesis de sentimientos. Porque, hablando propiamente, un 
sentimiento no conoce nada excepto a si mismo; ningún sentimiento puede tener, o si 
quiera pretender, autoridad alguna. Es verdad que para el sentimiento es, a menudo, una 
pasión unida, la cual demanda autocracia sobre el mundo entero; pero es razón, 
pensamiento, el cual sólo puede ser la cabeza legítima del gobierno. El hombre quien 
enciende un montón de virutas sobre su piso y sintiendo que todo está bien, cierra su 
puerta y acude al teatro por la tarde, pudiera sentirse un poco diferente a su regreso. Pero 
un sentimiento tiene derecho a tener la misma autoridad que cualquier otro. El único 
sistema de lógica que puede de hecho resultar del principio de que la verdad lógica puede 
muy bien observarse como una cualidad del sentimiento, es, por la razón antes dada, uno 
que no permite sino al sentimiento entrometerse del todo con la decisión tanto para decir 
qué es materialmente verdadero, y qué no; y sobre ese principio sólo puede decirse que el 
sentimiento del hombre antes de ir al teatro era lógicamente sólido por si mismo, y su 
sentimiento contrario al ver que el resultado de su conducta era igual de sólida lógicamente 
para él mismo. 

La lógica incluye un estudio del razonar, es verdad, y el razonar puede observarse, • 
no muy correctamente, pero pudiéramos diferir de ese punto-, como un proceso psíquico. 
Como sea, si hemos de admitir eso, debemos decir que la lógica no es un estudio versátil 
del razonar, sino sólo de las condiciones del razonamiento siendo malo o bueno, y si es 
bueno a qué grado y en cuál aplicación. Ahora que el buen razonar es el razonar que logra 
su propósito. Su propósito es suministrar una guia para la conducta, -y el pensar, siendo 
una operación activa, es una especie de conducta-, en ese caso ningún precepto está a la 
mano, del cual un juicio pudiera haberse formado directamente. Su objeto es decir qué es lo 
que el razonador pensará cuando ese precepto ocurra o lo que pensaría si ocurrió. El 
proceso psicológico del razonar está completamente fuera del propósito de la lógica. 

La lógica, dice Herbart a pesar de que fue psicólogo, es una ciencia de conceptos; 
pero un concepto es eso que se concibe; asi que la lógica es una ciencia del resultado del 
concebir y nada tiene que hacer con los significados por medio de los cuales el concebir se 
ejecuta.[20] En esas observaciones de Herbart, pensamiento y pensar pueden sustituirse 
por concepto y concebir. Un concepto es un simbolo presente a la imaginación, -esto es, 
hablando más correctamente, de lo cual una instancia particular puede presentarse a la 
imaginación·. Pero el carácter imaginario de la instancia del símbolo no tiene importancia 
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para la lógica. Sus reglas se sostienen igualmente para [el} símbolo incorporado a 
existentes reales. Pues es con el símbolo en su modo general de ser y no con la 
incorporación individual de él con el que la lógica tiene que ver. El escritor, en 1867, definió 
a la lógica como la ciencia de las leyes formales de la relación de los símbolos con sus 
objetos. [21) Pero una consideración más madura de la naturaleza de los limites entre las 
diferentes ramas de la ciencia lo ha convencido de que es mejor observar a la lógica como 
el estudio cenoscópico completo de los simbolos y no sólo de los símbolos sino de todos 
los tipos de signos. Se sentirá como una gran objeción a esta perspectiva el que un signo 
no es tal a menos de que se interprete, y eso sólo la mente humana lo puede interpretar. La 
respuesta es que justo como la psicologia explica todas las operaciones del organismo 
animal pura y exclusivamente por los principios de la física general, como desarrollada por 
medio del experimento sobre materiales inorgánicos, a pesar de que esas operaciones no 
pueden ejecutarse sin un organismo, y un organismo es algo que no puede ponerse junto a 
los significados de aplicaciones de laboratorio, pues tiene un poder de crecimiento que no 
puede conferirse sobre materiales inorgánicos, y esta circunstancia no invalida la 
explicación fisiológica; asi, todas las operaciones de la razón pueden recibir perfecta 
explicación lógica por principios que se aplican tanto a signos reales como a los signos 
imaginarios que se llaman conceptos, a pesar de que es muy cierto el que no podemos 
hacer una máquina que razonará como la mente humana razona hasta que podamos hacer 
una máquina lógica (claro que existen máquinas lógicas) la cual no sólo es automática, que 
es un asunto comparativamente pequeño, pero que debiera de dotarse con un poder 
genuino de auto-control; y tenemos tan pocas esperanzas de hacer eso como las tenemos 
de dotar con vida a una máquina hecha de materiales inorgánicos. En verdad, se mostrará 
en un futuro articulo que estos dos atributos, crecimiento y auto-control, se confrontan con 
dificultades muy cercanamente análogas, y además que si pudiéramos dotar a un sistema 
de signos con auto-control, hay una razón muy fuerte para creer que deberíamos, con eso, 
haber conferido sobre éste una conciencia; inclusive muy similar a la de un hombre que por 
ejemplo a la conciencia de un pez. Pero a pesar de que la prueba, o cuasi-prueba, de eso es 
ciertamente importante; su importancia es tan inferior a los asuntos para lo que esta serie 
de papeles se diseñó discutir que debe esperar su turno para atenderlos; y estos papeles 
los tiene que escribir un trabajador tenaz en sus ratos de ocio. 

¿Qué significa hablar de la "interpretación" de un signo? Interpretación es 
meramente otra palabra para traducción; y si tuviéramos la maquinaria necesaria para hacer 
eso, la cual tal vez nunca tendremos, pero que es muy concebible, un libro inglés deber 
traducirse al francés o al alemán sin la interposición de una traducción en los signos 
imaginarios del pensamiento humano. Aún asi, suponiendo que hubiera una máquina o 
incluso un árbol creciente que, sin la interpolación de alguna imaginación, fuera a traducir y 
traduciendo de una lengua posible a una nueva, ¿se diría que la función de los signos se 
cumple en esto? 

De todos modos ¿para qué son los signos? Están para comunicar ideas, o ¿no? 
Incluso los signos imaginarios que se llaman pensamientos comunican ideas de la mente 
de ayer a la mente de mañana, en la cual la de ayer creció. Claro, entonces, estas "ideas" no 
son ellas mismas "pensamientos" o signos imaginarios. Son alguna potencialidad, alguna 
forma, la cual puede incorporarse en signos externos o internos. Pero ¿por qué debería esta 
idea-potencialidad verterse de un vaso a otro incesantemente? ¿Es un mero ejercicio del 
mundo espiritual del Spiel-trieb, -un mero divertimiento? Sin duda, las ideas crecen en este 
proceso. Es una parte, tal vez podríamos decir la parte principal, del proceso de la creación 
del mundo. Si eso no tiene un propósito ulterior del todo, pudiera compararse a la ejecución 
de una sinfonía. El pragmaticista insiste en que esto no es todo, y ofrece respaldar su 
aserción por medio de una prueba. Él asegura que el incremento continuo de la 
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incorporación de la idea-potencialidad es el summum bonum. Pero él se encarga de probar 
por medio de un minucioso examen lógico que esos signos, que deberían ser meramente 
partes de un viaducto sin fin para la transmisión de la idea-potencialidad sin conducción 
alguna de eso en alguna cosa sino en símbolos, principalmente, en acción o hábito de 
acción, no serían signos del todo, desde que no cumplirían, poco o mucho, la función de los 
signos; y además de que sin la incorporación en algo más que símbolos, los principios de 
la lógica muestran que allí nunca podría darse el menor crecimiento en la idea· 
potencialidad. Quedan por probarse estas dos proposiciones a pesar de que una mente de 
impulsos intelectuales vigorosos y saludables pudiera tener que pisar los frenos para 
moderarse de la prisa al contener la primera en ventaja de la demostración de la sanción. 

§ 9. ¿Qué es un signo? Esta es una pregunta de una dificultad no-ordinaria, para la cual la 
respuesta debe buscarse con avidez, por medio de un método bien considerado. Para 
empezar, consideremos qué significa la pregunta; y primero ¿cuál es su naturaleza general? 
No estamos estudiando lexicografia. Es el mismo tipo de pregunta que las otras dos que ya 
hemos con.síderado: ¿qué es dos? y ¿qué es acción? Todo lo que tenemos en un bosquejo 
mellado de la noción de lo que llamamos un signo. Deseamos remplazarlo por un concepto 
bien definido, el cual pudiera excluir algunas cosas llamadas ordinariamente signos, y casi 
seguramente incluiremos algunas cosas no ordinariamente asi llamadas. Asi que nuestro 
nuevo concepto podria tener la más alta utilidad para la ciencia de la lógica, la cual es el 
propósito de la investigación; los términos de la definición deben ser estrictamente 
relevantes para la lógica. Tanto como esta condición lo permitirá, está para expresar eso 
que es más esencial en la noción vulgar de un signo o representamen. Ahora, un signo 
entendido comúnmente es una herramienta de la intercomunicación; y la esencia de una 
herramienta radica en su función, esto es, en su propósito junto con la idea general, ·como 
sea, no el plan·, de las pretensiones de alcanzar este propósito. El lector, tal vez, habrá 
notado que la frase "medio de comunicación"[22) es más amplia que el sustantivo "signo", 
abarcando por ejemplo un enunciado en el modo imperativo, el cual se caracterizaria como 
una "señalamiento" (signal) más que como un "signo". Sea o no tal cosa como una melodía, 
que se observa no como un síntoma de una emoción u otro sentimiento, sino como un 
excitante del mismo, se llamaría un "medio de comunicación", y ciertamente yacería en el 
Umfang (23) de un "signo". Ahora es bastante deseable el que nuestro concepto buscado 
tuviera algo más de holgura de lo que es estrictamente necesario para nuestro propósito, 
sobre el principio de que los alrededores de cualquier cosa ayudan a una comprensión del 
objeto rodeado, y ciertamente en caso de duda deberíamos preferir incluir lo que pudiera 
ser innecesario, en vez de excluir algo necesario. Un concepto demasiado amplio no puede 
dañar lo que sea, provisto que se haga una división cuidadosa del mismo. 

Permítase repetir que todos los términos de la división deben ser estrictamente 
relevantes a la lógica y que consecuentemente todos los accidentes de la experiencia, de 
cualquier modo universal, deben excluirse. El resultado de esta regla necesariamente será 
que el nuevo concepto de un "signo" se definirá exclusivamente por medio de las formas de 
sus relaciones lógicas; y los mayores esmeros deben tomarse para entender esas 
relaciones en un sentido puramente formal, o como pudiéramos decir, en un sentido 
puramente matemático. 

En· este punto, alguna cuestión semejante a la siguiente pudiera sugerirse: ¿no es 
este nuevo concepto científico de un signo capaz de reconocer la conexión de cada signo 
con dos mentes? La respuesta apropiada señalaría que dos mentes separadas no son 
requisito para la operación de un signo. Por ello, las premisas de un argumento son un 
signo de la verdad de la conclusión; todavía es esencial argumentar que la misma mente 
que piensa la conclusión como tal también debería pensar las premisas. En verdad, dos 
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mentes en comunicación están, hasta aquí, "en una"; esto es, son propiamente una mente 
en esa parte de ellas. Que se entienda, la respuesta a la pregunta continuará reconociendo 
que cada signo, -o, de cualquier modo, cercanamente a cada uno·, es una determinación de 
algo de la naturaleza de una mente que podríamos llamar la "cuasi-mente". Pero la futura 
consideración de la naturaleza de esto debe desprenderse de la siguiente sección. 

El escritor no conoce frase más útil para describir el tipo de análisis que estamos 
probando que "análisis lógico". Es una designación sólo tolerablemente apta. No es certera. 
En efecto, en este trabajo deberiamos nosotros mismos dar con aparentes antinomias si 
permitimos distinciones duales como siendo absolutas, como lo son en las ciencias 
normativas. Ahora estamos en el dominio de la faneroscopia, la primera de las tres 
divisiones principales de la cenoscopia. Aún no es tiempo para definirla, pero se aproxima 
un poco a la naturaleza de las matemáticas. En matemáticas la cantidad negativa es cero; 
pero en vez de confrontarla a la cantidad como su eterno adversario, se observa como 
únicamente el límite de la cantidad y en un sentido ella misma como un grado especial de 
cantidad. Esto no es una violación del principio de contradicción: sólo es observar lo 
negativo desde otro punto de vista. Hay algunas lenguas en las que dos negaciones hacen 
una afirmación. Esas son las lenguas lógicas. La gente quien las habla debe, por 
consistencia, ser dura y de naturalezas morales. En otras lenguas, probablemente la 
mayoría, una negación doble permanece negación, como O x O = O, nada de nada es nada. 
Estas son lenguas cuantitativas. Deberíamos esperar de la gente quien las habla ser más 
humana y más altamente filosófica. El hecho se menciona aquí sólo para mostrar que la 
vista cuantitativa de la negación, a pesar de que no es la de los moralistas duros, ni de los 
lógicos duros, no involucra realmente ningún razonamiento malo. ¿Alguna vez se le ocurrió 
al gentil lector que en álgebra ordinaria escribimos rara vez que una cantidad es desigual a 
otra: simplemente escribimos qué más la iguala? El fenómeno general a lo largo de toda la 
matemática es el de que casi todo concepto fuertemente marcado tiene conceptos limites 
que pierden las características fuertes pero se incluyen en un concepto más amplío. Por 
ello una curva cónica, considerada como una curva de segundo orden, incluye como un 
caso de ella dos rayos intersectores, con los cuales una hipérbola puede aproximarse 
indefinidamente a una coincidencia, y esta figura incluye de nuevo, y puede aproximarse 
indefinidamente a, un rayo doble con un punto nodal sobre él. [24] Pero un cono puede 
igualmente concebirse como una curva de la segunda clase, y como tal, no incluirá los dos 
rayos intersectantes, pero incluirá un par de puntos con el rayo uniéndolos, considerado 
como una tangente doble; y las tangentes de un elipse muy delgado o una hipérbola se 
aproximarán indefinidamente a eso como su curva envolvente; y esta figura se aproximará 
indefinidamente otra vez a un punto doble con un rayo a través de ella; asi que una línea 
con un punto sobre ella puede concebirse tanto como una curva de segundo orden como 
una curva de segunda clase. Estas fronteras incoloras (si la expresión lo permite) de 
conceptos muy coloreados se llaman en matemáticas "formas degeneradas". No [que] los 
dos rayos en un plano presenten cualquier degeneración particular, sino que cuando el par 
se ofrece como un caso de un cono, es manifiesto que todas las bellas relaciones que 
caracterizan a las genuinas cónicas tienen, en esta forma, una pequeña disminución. El 
mismo fenómeno se presenta en el dominio de la faneroscopia, a tal extensión que el único 
modo exitoso de analizar a cualesquiera de los conceptos que pertenecen peculiarmente a 
este dominio no es empezar por considerar ese concepto en toda su extensión, sino mejor 
confinarse uno mismo, primero, a su forma más caracterizada, y cuando eso se haya 
comprendido del todo, indagar por medio de qué modificaciones las formas limitantes se 
anexan ellas mismas a él. Pero no debe entenderse que esta regla conflictúa con el plan de 
examinar primero los más altos y más generales conceptos. Sin embargo, hasta que 
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instancias especiales estén ante nosotros, descripciones abstractas podrán difícilmente 
entenderse. 

Un signo es plenamente una especie de medio de comunicación, y un medio de 
comunicación es una especie de medio, y un medio es una especie de tercero. Un tercero 
genuino es algo que difiere de un primero en un respecto y de un segundo en otro respecto. 
Si este otro respecto es un respecto contrario, el tercero es un medio. En latin, donde 
"medium" es una palabra vernácula, la distinción entre ella y "tertium" es ligera. Así que, el 
pincipum exc/usi medii es indiferente del, aunque más correctamente, llamado principum 
exc/usi tertii. 

Una relación triádica se expresa más apropiadamente en una proposición cuyo 
sujeto Nominativo denota el correlato más activo, que llamaremos N, el cual actúa sobre un 
correlato más o menos similar, A, que se denota por el objeto directo o Acusativo de la 
oración, y al mismo tiempo sobre algo, D, de un tipo diferente, que se denota por el objeto 
indirecto, el cual se pondrá más apropiadamente en el Dativo. Habrán, por supuesto, tres 
relaciones diádicas entre N y A, N y D, y A y D; pero una relación triádica genuina no 
consiste en alguna o en ninguna de éstas. Podría remarcarse aqui que la combinación es 
una relación triádica entre los dos elementos (para cada combinación resulta de cópulas 
sucesivas) y el resultado, y hasta ahora es genuino el que no puede analizarse en cualquier 
combinación de relaciones diádicas. Pero la combinación no es del todo una relación 
triádica genuina, desde que los diferentes elementos, los combinadores, están (tan lejos 
como la mera relación de la combinación va) precisamente en la misma relación con el 
resultado, el combinante. 

Un medio de comunicación es algo, A, que al influenciarse por algo más, N, en su 
giro influye sobre algo, /, en una manera involucra su determinación por N, así que I debe 
con eso, a través de A y sólo a través de A, influenciarse por N. Podriamos seleccionar 
adrede algún ejemplo imperfecto. Principalmente, un animal, digamos un mosquito, se 
influye por la entidad de una enfermedad contagiosa zimótica, y en su giro influye sobre 
otro animal, al cual comunica fiebre. La razón de que este ejemplo no es perfecto es que el 
medio activo es en alguna medida de la naturaleza de un vehículo, el cual difiere de un 
medio de comunicación que influye sobre el objeto que se transporta y lo determina a una 
locación cambiada, donde, sin interposición futura del vehículo, influye sobre, o se influye 
por, el objeto al cual se conduce. Por otra parte, un signo en tanto que cumple la función de 
un signo y ninguna otra, se conforma perfectamente a la definición de un medio de 
comunicación. Se determina por el objeto, pero en ningún otro respecto que va a 
inhabilitarlo para influir sobre la cuasi-mente interpretante; y por más perfecto que cumpla 
su función como un signo, tiene el menor efecto sobre esa cuasi-mente ningún otro que ese 
de determinarlo como si el objeto mismo haya obrado sobre él. Por ello, después de una 
conversación ordinaria, un tipo maravillosamente perfecto de signo-que-funciona [25], uno 
sabe qué información o sugerencia se transmitió, pero será completamente incapaz de decir 
en qué palabras se transmitió, y con frecuencia pensará que se transmitió en palabras, 
cuando de hecho se transmitió sólo en tonos o en expresiones faciales. 

Parece considerar mejor a un signo como una determinación de una cuasi-mente; 
pues si lo observamos como un objeto exterior y como dirigiéndose él mismo a la mente 
humana, esa mente debe primero aprehenderlo como un objeto en sí mismo y sólo después 
de ese considerarlo en su significado; y algo similar debe suceder si el signo se dirige él 
mismo a cualquier causi-mente. Debe comenzar por medio de la formación de una 
determinación de esa cuasi-mente y nada se perderá por observar esa determinación como 
el signo. Así, entonces, es una determinación que en verdad influye sobre eso de lo cual es 
una determinación, a pesar de que la acción genuina es de una cosa en otra. Esto nos deja 
perplejos y un ejemplo de un fenómeno análogo hará un buen servicio aquí. Se ha dicho 
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desdeñosamente que la metafísica es una fábrica de metáforas. Pero no sólo la metafísica, 
sino que los conceptos lógicos y faneroscópicos necesitan revestirse en tales vestiduras. 
Pues, una idea pura sin metáfora u otra vestimenta significante es una cebolla sin piel. 

Permítase que una comunidad de cuasi-mentes se conforme del líquido de un 
número de botellas que están en una intrincada conexión de tubos llenos con el líquido. 
Este liquido es de una compleja y de alguna inestable mezcla de compuestos químicos. 
También, tiene una fuerte cohesión y una consecuente tensión de supeñicie tal que los 
contenidos de cada botella asumen una forma auto-determinada. Un accidente puede 
causar algún tipo de descomposición para comenzar a producir una molécula de forma 
peculiar en algún lugar de una de las botellas, y esta acción puede expandirse a través de 
un tubo a otra botella. Esta nueva molécula será una determinación del contenido de la 
primera botella la cual, entonces, actuará químicamente sobre el contenido de la segunda 
botella por continuidad. Entonces, la nueva molécula que se produjo por descomposición 
actuará químicamente sobre el contenido original o sobre alguna molécula que se produce 
por algún otro tipo de descomposición, y por ello tendremos una determinación del 
contenido que opera activamente sobre ese del cual es una determinación, incluyendo otra 
determinación de la misma materia. 

Pero es tiempo de no esperar más, nos aseguramos a nosotros mismos contra 
trampas al determinar el sentido preciso que estamos por conferir al término determinación 
y de establecer con miras a la terminología de su cercanía mental. Unas pocas páginas se 
ofrecieron a este trabajo en el pasado The Monist de octubre [26], pero esas observaciones 
requieren suplementarse. En general, determinación no se definió del todo; y el intento por 
definir la determinación de un sujeto con respecto a un carácter sólo cubrió (o pareció sólo 
cubrir) una determinación proposicional explicita. Una observación incidental, para el efecto 
de que las palabras cuyo significado debiera determinarse no dejarían "libertad de 
interpretación"; fue más satisfactoria [27] desde que el contexto hizo ordinario el que no 
debe haber tal libertad ni para el intérprete ni para el emisor. Lo explicito de las palabras no 
dejaría lugar al emisor para explicaciones de su significado. Esta definición tiene la ventaja 
de ser aplicable a un orden, a una propuesta, a una forma medieval substancial; abreviando, 
a cualquier cosa capaz de indeterminación ("). Incluso un evento futuro puede determinarse 
sólo en tanto que es un consecuente. Ahora, el concepto de un consecuente es un concepto 
lógico. Se deriva del concepto de la conclusión de un argumento. 

Pero un argumento es un signo de la verdad de su conclusión; su conclusión es la 
interpretación racional del signo. Esto es que, en el espíritu de la doctrina kantiana, los 
conceptos metafísicos son conceptos lógicos aplicados un tanto diferente de su aplicación 
lógica. Como sea, la diferencia no es verdaderamente tan grande como Kant la representa, 
ni como él estuvo obligado a representarla que era, atribuyendo a su equivocación los 
correspondientes lógicos y metafísicos casi en cada caso. 

Otra ventaja de esta definición es que nos salva del error garrafal de pensar que un 
signo está indeterminado simplemente porque hay mucho a lo cual no hace referencia, por 
ejemplo, decir que la oración "C.S. Peirce escribió este artículo" está indeterminada porque 
no dice qué color de tinta usó, quién hizo la tinta, qué tan viejo (era] el padre de quien hizo 

( 1 <.....h1c cu;,d1.¡uicr i:Dsa inJ1.•h:nninaJa cs de la naluralc/a Je un signo puc.:Jc probarsi: im.Jw.:ti\an1cntc ul 
in1agin;.1r ~ w1aliz;.11" inst;.111cia~ Jc la Jcsi..:ripd1ln m~b• irra..:i1mal. Por ello. la inJch:nnin;.11.;ión Je un C\Clll1J 
l]LIC Ucbicra SLH.:cdcr pnr mcro azar. sin causa. s11t1 spcnl11!. como los 1\)111;.mos 111itológh:<.1mcntc Jedan: 
spu111a11Jmc:111 en francés f como si In que fue hcd10 Jc la propi;,1 modón fues\! sc:guramcntc.: irracionul ). no 
pertenece al C\ cnh1. -Jig.amos. una c~plosil\n-. pt!r s.:. o como explosión. Tampoco es {esto] por "irtuJ d~ 
cuak¡uicr rdaciún real: es piJr \irtud ,Je una relación de razón. 1\hora. lo que es n:rdad por 'irtud di! una 
rdución de razón es rcpn:si:ntath·o. esto cs. es de la nnturalci:u dt.: un signo. Unu consideración similar se 
aplica a los Jispuros > cornc.:tnzos inJis~rin1inaJos de una lucha libre en Kcntucky. 
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la tinta cuando su hijo nació, ni cómo era el aspecto de los planetas cuando su padre nació. 
Al hacer la definición dependiente de la interpretación, todo eso se amputa. 

Al mismo tiempo, es tolerablemente evidente que la definición, tal como se acuerda, 
no es suficientemente explicita y además que en el presente estado de nuestra 
investigación {ella] no puede hacerse del todo satisfactoria. ¿Para qué se permite la 
interpretación? Contestar eso convincentemente seria tanto establecer como refutar la 
doctrina del pragmaticismo. Más aún, algunas explicaciones pueden hacerse. Todo signo 
tiene un objeto singular, a pesar de que este objeto singular pudiera ser un juego singular o 
un continuo singular de objetos. Ninguna descripción general puede identificar un objeto. 
Pero el sentido común del intérprete del signo se aseguraría de que el objeto debe ser uno 
de una colección limitada de objetos. Suponga, por ejemplo, que dos ingleses se conocen 
en un vagón de tren continental. El número total de sujetos del cual hay alguna probabilidad 
apreciable de que uno hablará al otro tal vez no excede un millón; y tal vez cada uno tendrá 
la mitad de ese millón no muy por debajo de la supeñicie de la conciencia, asi que cada 
unidad de ella está lista para sugerirla. Si uno menciona Carlos 11, el otro no necesita 
considerar a qué posible Carlos 11 se refiere. No hay duda de que es el inglés Carlos 11. 
Carlos 11 de Inglaterra fue un hombre un poco diferente en diferentes épocas; y podría 
decirse que sin más especificaciones el sujeto no se identifica. Pero los dos ingleses no 
tienen el propósito de andarse con nimiedades en su habla; y la libertad de interpretación 
que constituye la indeterminación de un signo debe entenderse como una libertad que 
puede afectar al esfuerzo de un propósito. Pues dos signos cuyos significados son, para 
todos los posibles propósitos, equivalentes, son absolutamente equivalentes. Esto, para 
estar seguros, es el pragmaticismo exuberante. Un propósito es una afección de acción. 

Lo que se ha dicho de los sujetos es una verdad de los predicados. Suponga que la 
charla de nuestro par de ingleses haya recaído en el color de cabello de Carlos 11. Ahora 
bien, se sabe que los colores se ven muy diferente por las diferentes retinas. Es muy 
probable que el sentido cromático sea mucho más variado que lo que positivamente se 
sabe que es. Es muy improbable que cualquiera de los viajeros esté entrenado para 
observar colores o que sea un maestro de sus nomenclaturas. Pero si uno dice que Carlos 11 
tuvo cabello castaño rojizo oscuro, el otro lo entenderá suficiente y precisamente para 
todos sus posibles propósitos y será una predicación determinada. 

Las observaciones de octubre hicieron la distinción adecuada entre los dos tipos de 
indeterminación, viz.: indefinición y generalidad, de las cuales la primera consiste en que el 
signo no se expresa suficientemente como para permitir una indubitable interpretación 
determinada, mientras que la última transfiere al intérprete el derecho para contemplar la 
determinación como le plazca. Parece un cosa extraña, cuando uno viene a reflexionar 
acerca de esto, que un signo debería dejar a su intérprete suministrar una parte de su 
significado; pero la explicación del fenómeno yace en el hecho de que el universo entero, -
no solamente el universo de existentes, sino todo ese universo más amplio, abarcando el 
universo de existentes como una parte, el universo al cual todos estamos acostumbrados a 
referir como "la verdad"·, que todo este universo está cubierto con signos, y si no, está 
compuesto exclusivamente de signos. Permitámonos notar esto de pasada como teniendo 
un dominio sobre la cuestión del pragmaticismo. 

Con miras a abreviar, las observaciones de octubre (28) omitieron mencionar que 
tanto la indefinición como la generalidad pueden primariamente afectar a la anchura lógica 
o a la profundidad lógica del signo al [que] pertenecen. Ahora, eso se vuelve pertinente 
notar. Cuando hablamos de la profundidad o significación de un signo, estamos echando 
mano de la abstracción hipostática, ese proceso por medio del cual observamos un 
pensamiento como una cosa, y hace de un signo interpretante el objeto de un signo. Ha 
sido un hazmerreír desde la semana de muerte de Moliere, [29] y la profundidad de un 
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escritor de filosofía puede convenientemente enunciarse por su disposición a hacer burla 
de la base de la inhibición voluntaria, la cual es la característica principal de la humanidad. 
Para los pensadores cautos no será a las prisas el ridiculizar un tipo de pensamiento que se 
fundamenta, evidentemente, en la observación, -principalmente en la observación de un 
signo. De todos modos, siempre que hablamos de un predicado, estamos representando un 
pensamiento como una cosa, como una substantia, ya que los conceptos de sustancia y 
sujeto son uno, sus concomitantes sólo son diferentes en dos casos. Es necesario observar 
esto en la conexión presente, porque no fue para la abstracción hipostática; podria no haber 
generalidad de un predicado ya que un signo, el cual debería hacer de su intérprete el 
delegado que determine su significado a su antojo, no significaría alguna cosa, al menos 
nada seria su significado. Pero la abstracción hipostática (el producto del que pudiera 
llamarse una hypostasis) ofrece algunas clases generales de predicados posibles, y 
algunas clases de esas clases, y asi sucesivamente, en una manera en que la lánguida y 
perezosa camada de lógicos modernos ha fallado en investigar suficientemente, por no 
·decir del todo. Oh, exaspera a uno pensar cuán ignorantes, -y en muchos respectos, sin 
duda, mucho peor que ignorantes-, nos ha dejado su criminal negligencia. Sólo piense ¡qué 
legiones de holgazanes buenos para nada han escrito libros de lógica sin afanarse ellos 
mismos por pagar su deuda a los griegos y a los doctores medievales al agregar una 
sencilla oración de una nueva verdad a la ciencia! No es el estilo ni siquiera ahora para 
nuestros Platones creer en un día de juicio; pero recuerde, lector, que si un talento lógico le 
ha sido dado, no puede sesudamente desprestigiar su situación sin venir a intentar 
negociar con prosperidad conforme usted haria como sus predecesores han negociado con 
usted. l"l 

Como un ejemplo podríamos suponer que uno de nuestros dos viajeros informe al 
otro que el cabello de Carlos 11 era castaño rojizo oscuro. Esto indudablemente referiría, no 
al color en el sentido científico, sino al color-sensación, y a esta sensación tal como viene 
modificada por cuasi-juicios inconscientes; esto es, juicios que no se les reconoce que 
modifiquen el sentimiento inmediato; pero será conveniente llamar a esto "color", como el 
inglés mismo sin duda habría hecho, presumiéndole no ser un hombre de ciencia. El 
predicado "tono castaño rojizo" estaría suficientemente determinado. Pero él ha dicho que 
el cabello estaba "coloreado", eso habría sido vago hasta el colmo de la idiotez. El color 
tiene su matiz, su intensidad de color o grado de color y su luminosidad. Un concepto de 
color de cualquier matiz, de cualquier intensidad o de cualquier luminosidad, es un 
concepto de color de algún modo indeterminado. Mientras que el predicado de una 
proposición concerniente a un objeto coloreado seria de algo vago; el predicado de un 
enunciado imperativo, tal como "pinte esto en un color oscuro", sería general, pues deja al 
intérprete libre para dar a los otros dos coeficientes del color cualquier determinación que 
le acomode. En cuanto al matiz, la intensidad y la luminosidad, ellas mismas, las cuales 
llamamos respectos, sólo son términos de segunda intención, algo como las palabras 
biológicas variedad, especie, género, familia, orden, clase y rama. Esto es, cualquiera de 
ellos describe la naturaleza de la indeterminación de un predicado. Las palabras biológicas, 
en sus únicos significados que se reconocen universalmente, indican la cantidad relativa de 
la indeterminación de los términos de primera intención, tales como pichón, paloma, 
paserino, ave, vertebrado, etc., mientras que las palabras cromáticas expresan la cualidad 
de la indeterminación de los términos de primera intención, tales como, verde, máximo 
color, teñido. Ambas series son de predicados propios de predicados. También concuerdan 
en que cada una tiene sus analogías tolerablemente cercanas a lo largo de una amplia gama 
de predicados. Una serie jerárquica, más o menos como la biológica, es un resultado 

1 ~ 1 Si el i:scritor h .. i \.!umpliúu este U~bcr. no ha sh.!ll un ~11.:tu Je 'irtuJ más d ~ual t.'s la usual obc.:Jienda dd 
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necesario de cualquier evolución moderable de clases de características. Louis Agassiz 
argumentó con gran fuerza que la jerarquía biológica expresa, o debería expresar, las varias 
etapas de la ejecución de un propósito; (31] pero quien haya leído The World and the 
Individua/ comprenderá (a pesar de los no insignificantes deslices lógicos de esa obra) (32] 
que el propósito es la verdadera patria de la evolución. Cuando, por otra parte, la 
clasificación tiene un origen matemático, como parece ser el caso el de los elementos 
químicos, por ejemplo, las clasificaciones cruzadas son comunes, si no, usuales. A lo largo 
de una clase de casos que pudieran definirse lógicamente, hubo espacio para la discusión, 
pero del cual será suficiente decir que abarca las cualidades de cada uno de nuestros 
sentidos bien marcados, hay una tríada de respectos análogos a la luminosidad, matiz e 
intensidad de color. Se notará que en el hábitat de un respecto, o el sujeto general en el cual 
se encuentra, tenemos un concepto lógico de un tipo diferente de cualquiera de los antes 
mencionados.l'l Podríamos formular estos respectos cromáticos al decir que la luminosidad 
es la cantidad, la más-o-menos-ídad [more-or-less-ness] de la cualidad, -queriendo decir 
que la medición, que bien puede ya ser hiperbólica, parabólica o elíptica, está cerca del 
significado-; que el matiz es la semejanza de la cualidad; y que la intensidad de color es el 
grado-tal [such-degree] de la cualidad. Pero estas frases son los meros fantasmas, sin 
explicación. En particular, el lector bien pudiera estar dudoso de saber qué distinción puede 
hacerse entre cualidad y "semejanza". 

Aqui pisamos el verdadero litoral de nuestro conocimiento de la lógica. Cada paso 
se tiene que tomar con precaución, pues hay arena movediza en todo alrededor. Sin 
embargo, es sólo el piso donde muchos escritores adoran pasear, demasiado confiados y 
temerarios. Si ellos hubieran dejado rápidamente el asunto, pronto encontrarían cómo se 
han entrampado ellos mismos y se hubieran ahogado en el flujo del gran océano de la duda 
y la ignorancia. Ninguna razón satisfactoria se ha dado nunca de la naturaleza lógica de una 
hipóstasis. Tome, como un ejemplo, un término abstracto muy preciso, digamos, dureza. 
Uno pudiera vacilar en decir cuándo el único objeto que se denota por este término, esto es 
la cualidad de dureza, es una capacidad o un hábito; la posibilidad de que su sujeto debiera 
aguantar sin rasgarse por la presión moderada de un cuchillo que se ejercita sobre él, o la 
imposibilidad de rasgarse por la presión moderada de un cuchillo. Para no tener experiencia 
de sustancias cuya capacidad para derruirse es tan incierta como el arrojar un dado, no 
podemos apelar a alguna instancia para mostrar cuándo debiéramos llamar a tal objeto duro 
o cuándo no. Pero podemos notar un fenómeno iluminador; principalmente, que duro es 
una de las categorías enteras de predicados que parecen ser invariablemente verdaderas 
bajo circunstancias que generalmente son capaces de describirse; y son invariablemente 
falsas cuando esa condición general no se cumple. La opinión de que la frase "parecen ser" 
debería leerse "son", y que no es una categoría de predicados sino todos los predicados 
cualesquiera de los cuales esto se afianza bien, lo sostienen muchos lógicos, 
especialmente los nominalistas, quienes en su extraña mayoría se aficionan por las 
aserciones universales, para todo su sustento de que la universalidad es una mera ficción, 
o, mejor, una mera apariencia subjetiva. 

Como sea, nadie nunca ha encontrado alguna ley, razón o rima de acuerdo a la cual 
tales y tales puntos de los cielos se ocupen con estrellas, o para cualquier otro hecho de la 
existencia. La existencia puede remontarse a una metamorfosis, pero la existencia no 
comenzó con la metamorfosis; y no hay una única instancia en la que cualquier ley se haya 
fundado alguna vez para regular con precisión el cuándo y el dónde de la existencia. Que 

,., Sólo lanto con10 purccc pertinc:ntl! al presente ncgodo se da aquí a una materia. uno de un númc:ro 
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los elementos qu1m1cos de la atmósfera debieran tener pesos atómicos bajos y que los 
elementos de altos pesos atómicos debieran ser raros en la corteza terrestre es una verdad 
aproximada, como una mera consecuencia de la asociación de peso específico con peso 
atómico; pero suponer que hay alguna ley exacta conforme a las disposiciones de los 
existentes es una marca muy reconocida de una mente no muy fiel a la verdad del hecho. 
Las mentes de los hombres se confunden por una vaguedad del lenguaje y del pensamiento 
la cual los lleva a hablar de las causas de eventos únicos. Ellos deben pensar que no es la 
única realidad, en su identidad, la cual es el sujeto de una ley, sino un ingrediente de ella, 
un predicado indeterminado. Consecuentemente, la pregunta es, no si cada evento 
precisamente se causa en un respecto o en otro, sino sí cualquier predicado de ese evento 
lo causa. Como ejemplo, un hombre apuesta al tirar una moneda. Él gana su apuesta. Ahora, 
la cuestión es si hubo alguna circunstancia acerca del tirar esa moneda que necesitó esta 
característica; principalmente, su concordancia con su apuesta. Hay aquellos quienes creen 
que tales predicados están precisamente determinados; pero la prueba racional les falla. La 
mayoria de los hombres llaman a tales cosas sin causa; y esta opinión se sustenta 
poderosamente por el fracaso absoluto de cada intento por basar predicciones de 
semejantes eventos sobre alguna ley específica. La clase de los predicados es una de la 
cual todo hombre sobre la tierra por muchos miles de años ha multiplicado su experiencia a 
cada momento; y como en ningún caso ha habido alguna presencia prometedora de 
aproximación a una ley, estamos más que justificados en decir que la dependencia precisa 
sobre condiciones generales aparenta limitarse a una categoría de predicados, sin la 
promesa de decir qué categoria es esa. 

Notas 
[ 1] Las siete lecturas de Harvad de 1903. en orden: ·La máxima del Pragmaticismo·. ·Sobre la 
fenomenología", ·Las categorías defendidas·. ·Los siete sistemas de metatisica·. ·Las tres ciencias 
normativas·. ·La nmuraleza del significado'. y ·El pragaticismo como la lógica de la abducción'. 
(:?] El amigo es William James. pero la recomendación negativa de James se matizó más de lo que 
aquí se reconoce. El 5 de junio de 1903 escribió a Peirce: .. H,1blaste de publicar estas lecturas. 
pero no, espero. t<!ls quo!ls. Necesitan mucha mediación con mús ilustraciones, para lo cual tú eres 
excelente (si es posible no matemáticas) y con un buen manejo de expansión por intersticios y 
comparación con otros modos do::I pens::11niento. Lo que deseo es que puedas revisar estas /ec111rC1s 
p<1ra tu curso en Lowell. posiblement.: confindndote a ti mismo a algunos puntos ... Como están las 
cosas. sólo los muy adio::strados técnicos y profosionales senin quio::nes aspiren el raro perfumo:: de 
tu pensa1nicnto. y d,:spuJ.'i d~ '/lit! 1.·stL•s 11111l!rto. lns cosas llevarán a tu g~nialidad. Debes ganar 
una audit~ncia 1n¡ls grande 1nientras vivt:s:· 
(3] Estos corchetes indican un \ acio de cuatro hojas manuscritas perdidas, numeradas de 3 a 6. 
equivalentes a 32 lineas escritas a mano. Una nota en el §5 del texto sugiere que Peirce pudo 
haber discutido. entro;: otras cosas. el apropiado "camino para leer .. su articulo. 
(-!] Hermann Bonitz (181.J-1888). flldi:x .·lristotdicus (Berlín: G. Reimer, 1870; Graz: 
Akademische Druck une! Verlagsanstatt. 1955). 278-80. 
[5] Samuel Taylor Cc>kridge escribió la introducción genernl. titulada ··A preliminary Treatise on 
i\kthod"". para <::sla enciclopedia británica ck intluencia. la cual se publicó en 181 S. 
(6] Jer.:my Bcntham ( 17.JS-1832 ). C/11vs10111<1thia: Parte 11 (Londres: Payne and Foss. 1817), 177-, 
79. Bentham prdirió escribirlo "coenoscopic". _ , . 
(7] Las palabras grieg¡1s significan. respcctirnmente, potencialidad, acto o actualidado. inateria v 
forma. El pasaje quo:: comienza aquí apart:nta estar inspirado del comienzo del segundo· libro D~ 
a11i111a dt! Aristótt!les. 
(8] Ver la nota 3. 
(9] "Una voz. y nada mús allá do:: eso·· (una frase atribuida a Séneca). 
[ 1 O] Peirce abandonó una palabra aquí pues se movió a una hoja nueva en manuscrito. El contexto 
inmediato sugiere que "experiencia"' .:s la palabra faltante. 
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[ 1 I] Peirce refiere a la tiloso tia del sentido común escocesa, desarrollada por Thomas Reid ( 1710-
96), James Bemtie ( 1735-1803 ), James Oswald (muerto en 1793) y Dugald Stewart ( 1753-1828). 
[ 12] Una fotogratia compuesta, de acuerdo a la ddinición del Ce111111:i- Diccio11C1ry, es un retrato 
fotográfico simple producido por más de una persona. Los negativos que se toman de cada 
persona muestran las caras tan cerca como sea posible del mismo camaiio e iluminación, y en la 
misma posición. Entonces, los negativos se imprimen en superposición en la misma hoja de papel. 
y cada uno se expone a la luz en la misma cantidad de tiempo. Estudiar tales fotografias se pensó 
para manifestar tipos generales de semblantes y otros rasgos. 
[ 13] Este Spi<!llriL'b (o juego instintivo) refiere a la teoría de los tres instintos de Friedrich Schiller 
(siendo los otros dos aquellos de la nmteria y la forma) como e.-.:plica en sus .-l.es1e1ische Briefe. 
Entre 1855 y 1857 Peirce realizó un estudio independiente de las Carws sobre la educación 
estética del hombre, 179-1-95. de F. Schiller, el cual fue su primera lectura filosófica real, que le 
dejó una impresión inddeble sobre él. 
[1-1] La localización precisa de esta observación de F. C. S. Schiller no se ha identificado. Peirce 
pudo haberse referido a un extracto breve de una carta del filósofo inglés. La conexión entre 
verdad y satisfacción se hizo por Schiller en diferentes lugares. James. también. hace la misma 
concesión: "la verdad en la ciencia es lo que nos da la máxima sum¡¡ posible de satisfacciones, el 
gusto incluido. pero la consistencia previa con ambas, verd¡¡d y hechos novedosos. siempre es la 
más imperiosa demanda" (Prag111atis111, lectura VI. "Pragrnatism's Conception of trhuth" (Nuva 
York: Longmans. Green and Co .. 1907). 217). James también adscribe semejante opinión tanto 
con Schiller como con Dewey: "[la verdad] significa. ellos dicen, nada sino que esas ideas (que 
ellas mismas son parte de nuestra experiencia) llegan a ser verdaderas justo en tanto ellas nos 
¡1yudan a entrar en una relación satisfactoria con otras partes de nuestra experiencia". (lbid .. Lec. 
11. "What Pragmatism means". p. 58). Peirce critica tal punto de vista señaladamente en CP 5.555-
6-1 (un manuscrito cercano a 1906 titulado ··Retlexions upon Pluralistic Pragmatism and upon 
cenopythagorean pragmaticism", el cual parece haber desaparecido de la colección de los papeles 
ele Peirce en Harvad. 
[ 15] Crítica de la ra=ún pura. A58. 882. 
[ 16] Ernst Schroder murió el 16 de junio· de 190::!. El primer volumen de su Vorles1111gen iiber die 
Algebm der logik: E.rnkt.: Logik (Leipzig: Teubuer. 1890); contenía grandes encomios a Peirce y 
numerosas referencias a su trabajo. La primera parte del segundo volumen apareció en 1891, la 
primera parte de su tc:rcer volumen en 1895 y la segunda parte del segundo volumen 
póstumament.: en 1905. 
(17] Peirce define "juxtambilation" y explica su terminología; ver especialmente CP 3.575. 5. 8-1-
85. Ver su texto de 1903 "Nomenclatura y Divisiones de relaciones diádicas" (la cuarta sección 
del "Syllabus". i\IS 539:2-2-1; CP 3.571-608). 
[ 1 8] El Dic1io11w:1· ofphilosophy and l',:1·chology de J.i\I. Baldwin (Nueva Y(lrka: Macmillan Co .. 
1901-2) de ti ne d paralelismo psh:olc\gh:o como "la afirmación de que el proi:eso consciente varía 
concomitantementc con procesos sincrónicos en el sistema nervioso, ya sea que los dos procesos 
tengan o no una rt:lación causal dirt:ctr(". La psico-fisica es la ra1na d~ la psicología concernientt! a 
la medición de los efectos psicológicos de la estimulación sensorial: es la rama más vieja de la 
psicología. se dice que empezó con la publicación de Gustav Fechner Elem<'>lle der p,ycophysik 
(Leipzig: Breith:opf & Hártel. 1860). 
[ 19] Chritoph Sigwart ( 1830-190-1) filósofo y lógico alemán. autor del Logik en dos volúmene~. 
1873 y 1878; un tratado acerca ele la teoría del conocimiento. Peirce frecuentemente critica al 
psicologismo ele Sig\\art de sus últimos escritos (por ello en casi toda esa obra). 
[20 J Johan Friedrich llerbart ( 1776-18-11 ). lehrh11d1 =ur Ei11ll!it1111g in die Philosophie 
( Kéinigsberg: t\ugust \Vilhelm Unger. 1813 J. 
[2 I] Ver su "On a new List of Categories". 
(22] La concepción de un signo como un medio de comunicación se vuelve muy prominente en 
los escritos de Peirce de 1906. Aparece por ejemplo en su "'Cuaderno de lógica" (MS33-1:526. 30 
de enero de 1906) Y en la carta de verano de 1906 a V. \Velby. En MS 793, parece ser un ensayo 
del presente articulo. 
(23] Peirce traduce con frecuencia U111fi111g como ··esfera'" (holgura o extensión lógicas), o incluso 
como "'circuito"". 
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[24] La d.:finición peirceana en el C.mwry Dictio11ai:v de .. sección cónica .. es útil: 
una curva formada por la intersección de un plano con un cono circular derecho. Si se inclina 
más hacia el eje d.:I cono que está del lado del cono (fig.3), la intersección es ovalada y se 
llama elipse. El circulo .:s un limite de la elipse -ese, principalmente, en el cual el plano s.: 
convierte perpendicular al eje del cono (fig. 2). Si el plano se inclina menos del lado del eje 
del cono que está del lado del cono, también cortará la segunda lámina del cono del otro lado 
del vértice (fig. 5) y la curva de dos extremos que se genera es una hip.!rbola. Un caso 
particular de la hipérbola. que se produce cuando el plano se hace tangente a la superficie del 
cono. es es.: de las dos líneas rectas intersectoras, se llama un co110 degenerado (fig. 1 ). El 
caso interm.:dio entre el elipse y la hip¿rbola es en el que el plano es paralelo al lado del cono 
(fig. 4) ~· la curva que por ello se produce es una parúbo"1. La forma degenerada del elipse es 
un punto. ese de la pardbola. una 1 ínea derecha. Las formas degeneradas no son conos 
verdaderos porqu.: son de la primera clase. los conos son de la segunda clase . 

. L. ". 
Ji.._-~) 

[25] La noción de ··signo perft:cto" se explica brevemente en MS 283:279-83). 
[26] "lssues of Pragmaticism ... Tlle Monist 15, octubre 1905, pp. 487-90. 
[27] Ver nota anterior. 
[28] Ibídem. 
[29] Moliere murió en 17 de febrero de 1673 mientras interpretaba el papel principal de su obra 
La malade i11wgi1wire. En el trecer intermedio al final de la obra, cuando un joven doctor a punto 
de ser admitido en la profesión contesta la pregunta "quare opium facit dormire?", con la ridícula 
respuesta ··qua est in eo vertus dormitiva. cujus est natura sensus assoupire". Ver comentarios 
relacionados de Peirce en sus CP 5.534 
[30] "Sean provechosos y multiplíquense, y pueblen la Tierra y dominenla" (Genesis 1 :28). 
[3 I] L. Agnssiz ( 1807-73 ) . . -111 Essay 011 classijh'atio11 (Londres: Longman, Brown, Green. 
Longmans & Roberts. 1859). El ensayo apareció por primera vez en 1857 como la introducción a 
un trabajo mas amplio. Co11trihwio11s to the ;\'atura( Histo1:1· ofthe U11ited States. 
[32] Joisah Ro~ ce. Th11 World a11d tite /11dil'id11al. GijjiJrd LectllrC!.\' Delii·ered befare tlie 
U11i1·ersity <J( .-lberde.·11. Firsr s,•rh•s. The Four Hisroric·al Co11c·eprio11s <J( Bei11g. (Nueva York: 
Macmillan. 1899). La revisión de Peirce de la primera serie npareció en Thc• .\'a1io11 70. abril 5 de 
1900. p. 267: ver sus CP 8.100-16. 
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