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Coao la escena pareo!& llena de oollf'uaioaea 7 oaouridades, supuse que 
el priaer paao deb:!a ser au aúliaia, que, apartando 7 aeparanclo dejara un 

lu¡ar a la claridad, Por ello est4 tan lleno de ooapartiaentoa este traba

jo, Hada raro, puesto que de eso ae trataba. 

Por otra parte, t14ndou menos de loa altodoa de inTeetigaoi6n hiat6-

rica que destacan sobre todo oontradiocionea e incoherencias, que de aque

llos otros úa c4ndidamente generosos que engorclan la Tiata para mirar el_ 

paisaje intelectual en toda su integridad, a pesar de que descuiden la ti

aura de ese o aquel paraje, preferi, casi siempre, buscar m4a loe aoopla-

mientoa, las unidad.es, loa pasos que UIL8D1 que loa contrastes 7 choques 7_ 
bruscas roturas. 

lo siempre fu& fiel la escritura al prop6aito y aquí 7 all4 aparece -
alguna aluei6n a disparidades 7 diferencias. lo pudiendo borrar lo escrito 

por la premura del oaeo, ma que gustar de esas aupueataa sagacidades me -
lBIILellto de ellas. lo ea que haya desprecio por el an4l.ia~a critico 7 la V! 

loraoi6n filoe6tioa. Pero, en el primer paso no ea ooea de 4delantar loa -
aubaipientes. M4a de un trabajo ae ha frustrado porque antes de tener ca
bal noticia de lo que alguien dice, ya la cntioa le encaja loa colmillos_ 

7 le desgarra al_punto de no saber contra qui se luch6, si fueron molinos_ 
de Tiento o en verdad plrfidoe 7 aonatruoaoa antagonistas, 

Este ful un ensayo de comprenai6n. Se bueo6 el antecedente de lo di·
oho por Dewe7 en au filosofía 7 en su tradioi6n1 en au medio intelectual,_ 
en au biografía filoa6fica, en loa prop6aitoa da au aabiente y en loa id•! 
lea de au Tida. Se intent6 buscar un hilo en la historia 7 otro en la 161!, 
ca conoatanaci6n da las ideas para llagar hasta al asunto que por haberme_ 
parecido interesante, supuse que para otros lo pudiera ser. 
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I I f R O D U C C I O 1 

linpn prop6aito da simple 7 llano que al adoptado en este trabajo. 

Se querfa eaclareoer en algwia medida quf era lo pretendido por John Dewe7 

al negarle finalidad a la eduoaoidll as! oomo las razones, buenas o malas, 

por las que al oeleb&rrimo pensador nortaamerioa.no hab!a llegado a tan -

sorprendente. oonclusi6n. 

Para lograr.satisfacer tan inocente curiosidad tul necesario haoer -

un largo recorrido por terrenos filoa6tioos, ,a que el pedagogo, era, como--~, .. 
en loa buenos tiempos, fil6sofo de solera, de profesi6n 7 da afioi6n. 

El camino seguido tu• fructífero para el que lo camin6 sin que por -

ello se estime el wiioo bueno ni el mejor para todos. Cada·quien ae pone_ 

en urcha desde donde ae encuentra 7 no desde el lugar en que otro .est4 -
alojado. 

Hi por preparaoi6n ni por afioi6n estaba informado de la filosofía -
norteamericana 8ll general ni del pragmatismo en particular. Poca noticia_ 
de ellas hq, por cierto, en nue~troa medios aoadlm1oos 7 en letras cast!, 

llaaas. Esoaaísiaa relaoi6n exi.ate entr.e la frecuente menci6n qua er. los_ 
institutos pedag6gioos se hace de John Dewe7 7 la rala, ai no inaseqQible,. 
alusi6n que en los círculos universitarios se hace del mismo pensad~r. De 

esa pobreza de conocimientos y ele este contraste de alusiones, entre la -
univerBidad 7 la nol'lll&l de maestros del propio Mxioo, empez6 el camino -
que esta tesis recorre con buena o mala fortuna. 
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VIDA - DESENVOLVIMIENTO INTELECTlJAL - AllBIDTE 

APARTAD O I. 

En esta primera secci6n se intenta una aprozimaci6n al pensamiento 

de John Dawe7 - tanto en sus lineas generales como en el asunto·que noa 

concierne - a trav4s de una conside:raoi6n biogr4fioa. 

Se han descrito algunos aspectos de su vida familiar. Se ha insis

tido con particular 4nfasis en la índole 7 aficiones de sus padrea, en_ 
sus relaciones con maestros 7 amigos, en el ambiente físico 7 moral en_ 

que vivió sus aflos mozos. 

Cualquiera que sea la ezplicaoi6n admitida, se reconoce, sin emba:!: 

go, la capital importancia. de esos primeros años de la vida en la forlll!, 

oi6n general de la personalidad, dentro de la que ha de incluirse, neo!. 

sariamente, todo aquello que de alguna 111&11era ae refiera a las disposi
ciones 7 modalidades de pensamiento, a las valoraciones 7 a las tenden

cias úa pertinaces. Recusando cualquier interpretaoi6n determinista, -
es obvio que, John Dewey, al igµal que cualquier otro ser_humano tuvo -

que hacer su vida con lo que tema. Y su vida intelectual y moral la h! 
zo con los recursos que hered6, a su manera 7 segdn sus particulares d.! 
cisiones, de Vermont, sus padrea, sus maestros, 7 las ~taoiones que -
sobrevenían en su ambiente. 

De Verm.ont, Baltimore1 "de lliohigan y Chicago, Den7 adquiri6 la - l 
fuerte devoci6n a la democracia, la recia oonviooi6n de las posibil_ida

des del hombre para soportar y para vencer ios obst4oulos. Del ambiente 

• 
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de Burlington aprendicS la aeried&d de la vid&J de Chicago la paeicSn de la 
aTentura, la mentalidad de la "frontera•. 

El autido del cambio, el valor de la accicSn cooperativa, la confi&!! 
za en las posibilidades del hombre 1 de la naturaleza para dotar a 1a·v1-

da de Uil. sentido profundo 1 total, fue algo, que seguramente le tul sup

rido por la realidad en torno1 con la que virlcS 1 para la que penecS. 

Muchas veces la biografía ee estrecha hasta aer simple hilo del avan 
ce intelectual. Quiz, aea por aquello de lla.chado que1 "las confidencias_ 
de loa sabios son de una conmovedora erudicicSn ", sin.dejar de reconocer_ 
que tiene los mismos derechos el filcSaofo, de tomar como !ntimo loa filo
sotemas que m«s aprecia, que el hombre galante, de secretear sobre lo su
JOJ debe advertirse que no hubo pretensiones de ser exhaustivo, sino sim
plemente ilustrativo¡ 7 que m4a que desoribir la corriente de un~ vida se 
tratcS de marcar momentos, etapas, circunstancias que, en condicicSn extre
ma, se consideraron aipiticativos. 

A P A R 'r .l D O II, 

Una visita reciente a Burlington, Venaont. 

n •••.• gustamos ir alguna que otra !H a Burlington, que es una de las 
principales ciudades del Estado. Bato no es decir mucho, porque Veraont -

no tiene grandes ciudades, sino grandes pueblos, 1 para eso, scSlo unos P!!. 

coa, 7 todos da o menos por el estilo. Invariablemente consisten en un -
pequeflo centro de traJines 7 ourioaidadea, que se deaUe en largas callea 
tranquilas, ailencioeae, sombreadas de altos 7 esbeltos olmos, bajo civo_ 
verdor estival ae entrev,n., de trecho en trecho, las manchas claras de -
las casas de madera, pudoroaamente recatadas •••• 

"La gente que habita eatoa pueblos de la Hueva Inglaterra ea gente_ 
austera, taciturna, de cierta rdatica simplicidad, 7 dotada a Teces, no -

siempre, de eso que loe americanos llaaan el humor eeco. Todo lo hWD&no -



en realidad es all! un poco seco 7, por tanto, desilusionado •••• 
1 

; 

~ Burlington, suele uno v~r, a la oa!da de la tarde o en las u
flanas dominicales, sentado tal ves a la puerta de la botica que vende de 

1 • 

todo, un viejo que fuma en aileno~o au pipa. No habla con ~e, aino -

por monoa:Uab°.~ !riene seco el s918blante, pero no e:1:cento de beni~dad. 
Por detr4a de lae gaf'aa, caídas il~bre la nariz, el viejo escruta a loa -
foraateroa ••• , lle parece estar viendo a ese viejo que pinto, Con au cara 

larga, au bigote ~cho 7 ralo, alia canas partidas sobre la frente-, era -
la viva imagen de John Dawe7 •••• :J'Jorge llañach.) 

A PAR! AD O III, 

,~-
\ En Burlington, Vermont nacicS John Den7 al 20 de octubre de 1859, -

.~ Pul el tercero de loa cuatro hijos que tuvo el matrimonio del comerc~an
~ te·, veterano de la guerra civil, Archibald Sprague Dewe7 7 LuciD& Arte•.! 
~ aia Bich,- Veinte a.floa separaban ,en edad a loa od'D7UPa. John naoi6 OlJa!l 

do su padre andaba por los cincuenta-. 

144a severa la madre que el padre. Arob.ibald no adquiricS una educa--.. 
cicSn universitaria, pero le!a ap~aionadaaente a loa cl4siooa. Shakeapeare 
7 llilton, por la elocuencia de su ezpreaicSnJ Charlea Lub 7 Thaokere7 -
por au aabroaura. Gustaba tanto del humor de Burna que aprendicS el dia-
leoto escocia para leerlo. Su entuaiaamo lo pagaban aua hi,1oa eaouob.ando 
grandes tiradas de versos que la.chispeante sonoridad del P,adre declama

·ba. Su devóoicSn literaria era un gueto permanente por la oportunidad de_ 
la frase. Hubiera aido en nuestros d1:aa un buen publicista, a pesar de -

que nunca tul un gran comerciante, puea, como aol!a decir ·11era el que . -
vendía m4a 7 oo.braba menos" en Burlington. Su omoter queda tan 11&rCado 
por sus gustos literarios como por sus antipat!aa. La obra de .Elaerson 7_ 
Hawtorne, por aua ideas coneervad.oraa 7 teolcSgicas, le molestaban, 

templada - oon·e1 nervio acerad.o de una mujer que durante cuatro -
aftoa vivi6 enfrentúd.oae aola a loa problemas ootidianoa mientraa au ma

rido participaba en la guerra-, procedente de una familia de reconocida 
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oulhra 7 de noble poeioi.Sn profaaional dentro de la abogada, Luoina -

tal qu1'n iapaled a &WI hijos a roapar oon la tnclicidn patal'JI& a 1111--

oiar una carrera aniTitrsit&ria - ll1Jl' a pasar de que su aarido no dejaba_ 
de aeeprar a eua &algos que ouando aenoa uno de 81l8 hi,1oe aar!a mec&ni

co. Sin aaltargo, al 41Dero duruenta ganado, ea petaba en la aducacidn_ 

de alloa. 

n aabienta familiar era sano. La po'bnsa mm.ca ful aceptada 7 loa_ 

Dilos ea la arreglaban para obtener alpllOa iDcnaos trabajando por laa_ 

tardea. La aavarid&d evangflica, da que puritana de la _madre, se coapl! 

11eDtaba oon las &S!ldesaa del padre que aoatraba al lado trariaao de la -
Ti.da a sus hi,1oa. 

La adoleacenc:La tul tratal"ll&l 7 aYeDhrara por las m011.taiias, loa -
rloa 7 loa lagos .frontarisoa con al Canad4 fnnofa. Jolm mantuyo _siempre 

11D& aatreoha aaistad con au heruno Daña, - quien llegd a aar UD renoa

brádo aoonoatst9::¡ 

Leían novelas en franela antas de haberlo eapesado a estudiar, deb! 
do al contacto oon'los trontariaoa woinoa. A loa q'llinoe afloa term:Ln6 -

{C!P al B:Lp sohool_7·an 1879 aa gradu6 eD el oollege. 

Coapenetrado a aste sabiente aoral eet4 el ffaioo. "Hai una aenc:L
llea 7 una aspereza en la lueY& Inglaterra septentrional, sobre todo en_ 

Teraont, 1"8 pueden, tal Yes daaor:Lb:Lrae oon an aentiaen.tal:Laao exagera

do, pero~ iaportano:La nunoa ae au~ bastante. La regi.6n no ea -
pndip 111 rinde BUS frutos con facilidacl, pero quien tenga YOlunta4 de_ 

trabajo podr' ganarse sieapre la nda. Lu aontaflaa se aprietan por do-

quier 7, s:L ea Tardad que carecen de la :Lapoaenta srandeaa de las llonta-
11.aa Bocallosaa, son por otra parte -'a aaequiblaa, desde al punto de n.1. 

ta ha&DO, 7 priatanse ile,1or a la oonteaplaoidn intel'D&, dando al hombre 
no tanto el sentido de au propia in.aipit:Loanoia tren.te al UniYerso 0118A 

to el de au valor fftnte a las oosaa. Pe:ro, sobre todo, ea un lugar que_ 
ha echado hondas rdcaa, don.de el pasado ea "'8 que el peso muerto de -
1111& trad.1oi6n. in.dtil, pues palpita en el pnaeata, 7 ~nde loa litera--
t6a suelan citar laa obras de Jolm lliltoa a 8U8 pequefloa "• ( Jeroae -

Batbanaon ). 
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La .Unhersidad. 

Del college pas6 a la Uniyaraidad de Vermont. Entonces era pequefla, - . casi diminuta, donde todos se encontraban 1 todos se trataban en el mis-
mo curriculum,' con excepoi6n de los cursos de in¡eniería. (1) 

"Loe dos primeroa ailoa se dedicaban al griego, latín, historia an
tigua, geometr!a .analítica 1 c,lculo. En el tercer afio ·ocupaban las cien 

. ' -
oiae naturales el lugar principal. 11 proteaor G.B. Parid.ne enee~ba P1! 

logia, usando el texto de Da.na, 7 zoolog~, por medio de oonterenoias 7_ 
exhibiciones. Ordenaba su presentaoi6n del •terial sobre la base de la_ 
teoría de la evoluci6n. Incluía en sus conferencias sobre el deaenvolvi
r¡aiento de la vida animal, exposiciones de tipo escolar sobre-las opinio
nes de los priaeroe padrea de la Iglesia a propdsito del significado no_ 
literal de loa siete d!as_de la creaci6n al conjuro inmediato del tiat ~ 
del Creador. A pesar del ambiente ortodoxo (el prof~scr era miembro de -
la Con¡reptional Churoh) el &ntaeis sobre la evoluoi6n, levantaba, en 01; 

so de que sucediera, lllU1' poco resentimiento. El curso de fisiología, 11!, 
vado en el mismo aflo, se llevaba usando el texto escrito por !.H. Buxle7. 
De este libro obtuvo Jolín Dewe7 una profunda imagen de la unidad de laa_ 
oriaturaa vivientea. 'Esto deapertd la curiosidad intelectual por una vi
si6n ús amplia de las coaas, auacitando en au juventud el interia en -
los estudios tiloadticoa "• ( PAS) 7 ( 2 ). 

A P A R ! AD O IV. 

DARWilfISJrlO EH ESA EPOCA DE !1WJSP0lUIACI01'ES. 

"' 
En esa segunda mitad _del siglo pasado loa Estados Unidos estaban -

.. atravezando por una vertiginosa tranator•ci6n en todos loa aspectos de_ 
su vida social. Serias modificaciones en la distribuoi6n de la pÓblaoi6n 
en las 4reae urbana.e, cambios graves en loa sistemas econdmicoe 7 labor§ 
lee, 7, - lo que úa directamente concierne a la form&cidn intelectual -
del joven John Den7 -, una honda tranefiguracidn de la visi6n int'elec--
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tal del Uninno. 

La t!aioa, la aatrollOlllía 1 sobra todo la geologfa estaban socavando 

la oonoepoi6n 111blioa del mundo. La oonaeouenoia popular 1 general de -

loa eatwlioa pol6s:Looa de L7ell expuestoa en los tres volmaenes de - -
11 b Prinoiplea ot Geoloa" ( 18,0•'3 ), "neaents ot Geolog" (1838) 
1 partioularaente " ne Antiqui t7 of Kan 11• (1863) suati tiqel'OD la iaapn 
pnvaleoiente eobre el origen 1 fol'll&oi6n del mli.Terao en siete cl:taa, -

por la explicao16n en t,rm1noa de un deaarrollo lento a travla de eonea_ 
de tieapo. Bn la dl.tima de las obras, en las que admite la teor:ta da au_ 

ooapatriota Charlea D&rwin, afirma la reciente aparici6n del hoabn 1 -

oon ello deaU'lqB esa ingenua seguridad burguesa del devoto lector de la 
Biblia. BeD17 .ldau apunt6 que L7ell había d811tru:tdo el Jardín del Eden. 

Un efecto. an&logo produjeron loa estudios aatron6micoa 7 las reper
cusiones que sobre fatos causaron los eatudios de Helmholtz 7 Lord Xelvin 
sobre la indestructibilidad de la energfa 1 la mutua convertibilidad de_ 
las fuersas de la naturales&. El sentido místico, mejor dicho, aentimen• 
talmente dichoso 1 simple del universo, se esfumaba en la medida que se_ 
precipitaban 7 baofan p4blicaa las investigaciones oientífioaa 7 sus ooa 
clusiones. 11 Loa conceptos impl:tcitos en astas teorías fueron de una im
portancia trascendental para el sobrenaturalismo. Resultaba que la tuer
za tísica era indestructible 7 que la materia era no menos pen1&11ente. -
Si ni la fuena ni la materia experimentaban cambios, salvo de acuerdo -
a le7es definidas,¿ qui resultaba de la te sobrenaturaliata en la prio
ridad del espíritu 7 la aente sobre la materia?. Si en la infinidad del 
tiempo 7 el espacio las le7es gobernaban a la fuerza de igual manera que 
a la materia, quedaba poco sitio para las explicaciones sobrenaturales -

s~bre el curso 1 el ori¡en del universo"• (4) 

La importancia del hombre en la naturaleza qued6 bajo un aapeoto r~ 
.bajado. La •teria 7 la energfa eran superiores. La confianza en la Pro
videncia divina se volvfa menoa segura al pensar en cualquier posible O!, 

taclismo o6amioo, ~uego para las fuerzas naturales, en la que el hombre, 
imagen de Dioa, para quien la creacicSn había sido hecha, quedaba aniqui
lado. 
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·Pero, por otra parte, el sentim.tento de que ~as le7es de la natura
leza podfan ponerse al servicio del hoabre ocup6 un lugar preponderante_ 

en el oar,oter de estas generaciones debido al desenvolvimiento de una -
química te6rica ( En la Universidad de Yale, Willard Gibbs se distinsui6 
por los setenta en investigaciones utilizables en la industria) 7 de un 
crecimiento tecnol6gico. Esta repentina aensaci6n del poder del hombre -

le hiso sentir UD& profunda reaponsabilidad frente a sí misao, ds que -
ffente a Dios, de· su propio destino en un mundo que no se preocupaba en_ 

lo ús mínimo de prote19rlo 7 mimarlo. 

En el mismo &flo en que John Dewe7 naoi6, Charles Darwin publio6 

"El Origen de las Especies"•" Al reunir pruebas abrumadoras en contra 
de la realidad de las especies fijas, Darwin y su escuela quitaron los -

puntales de la creencia aobr~natural de 1ue el homtre fus creado por - -
Dioa a su imagen. Si el darwiniamo tenía raz6n, el muro que separaba ei_ 
reino animal del dominio del hombre se derrumbaba enteramente. Si la ev.2 
luci6n orghi.ca era aceptada, la Biblia estaba errada al sostener que el 

hombre habla caído de una condici6n elevada¡ ala bien había ascendido -
llntamente, de un modo imperceptible, desde los simples orígenes anima-
lea. Si el hombre se había desarrollado a travla de ~a evoluci6n natural, 
si la supervivencia y la adaptaci6n, la variaoi6n y la lucha gobernaban_ 
el ourao del desarrollo, resultaba difícil que un Creador de sabiduría y 

bondad supremas hubiese presidido un simple acto de la creacidn 11 • (4) 

El hombre no reapondfa a nin¡dn designio divino. Esta oonclusidn -
tendría consecuenoiaa ltioaa de mU1' largo,alcance. La idea de que el hom 
bre no tenía, al igual que el resto de loa seres vivos, una especie fija, 
moldearía profundamente la filosofía del hombre conforme a una tremolan
te viai6n. La aparici6n del hombre por efeoto de las variaciones indivi
duales, enfatizaría en una &poca individualista su propia ideología, - -
mientras que una profunda fe en la lüoha penetraba en todos loa eap!ri-
tua. 

Louis Agass1sreuni6 argumentos científicos mU1' considerables en con 
I -

tra del evolucionismo, expresando con ello, la secreta y vehemente espe-
ranza que ten!a el espíritu religioso de Estados Unidos, de que todo ese 
o'ltmulo de novedosas teorías fue.-an una mala pes~dilla que se esfumaría -
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1npicluente en un nevo amanecer de la inteligencia. La oposioidn tul'• 

intensa 7 dura en algunos círculos religioaoa, pero, de ninguna aanera_ 
en todos. 

El liberalismo teol6gico aoept6 la posioidn de que la evoluoidn ae_. 

bailaba en los puntos esenciales con la t, cristiana. G.B. Perkins, co
mo miembro de la Congregaticnal Churoh no ma.nten!a muchos reparos sobre 

el asunto. Por una parte esta denominacidn, como algunas otras, no te-
n!an un credo definido, ni exigían '1111 acatamiento intelectual a un gru

po especial de proposiciones, 7a que su unidad religiosa la establecían 

simplemente sobre una base de piedad 1 rito, de respeto a Dios 7 a la -
hwaanid&d. Pero no era el profesor Perkins quien sefialaba las poaioio-

nes caracterfaticas del liberalismo religioso. Ful Ben17 Ward Beecher,_ 

- ETolution ad Religion. 1855 - , En Brookl.7D,f Washington Gladden, en 
Ohio; Phillipa B:rooka 1 de Boaton, entre otroa quienes abrieron loa bra
zos de la reoonciliaoi6n. Beecher afirmaba que la evoluoi6n era mer&11e~ 

te" la interpretaoidn del pensamiento de Dios tal como eat4 revelada -

en la estructura del mundo"• (4) 

Pero tambiln loa cientffiooe atinaron su interpretaoidn del da.rwi-

nis110 7 mostraron su·compatibilidad con el orietianiellO. Asa Gre, - lln_ 

distinguido bothico de Jl&rvard - hizo ver que el evolucionismo no im-

plioaba ni esoeptioismo ni materialismo, Di suprimía, puesto que era -
compatible, .la idea del gobierno divino; -ya que la seleooi6n natural no 
se opon!a.de jure a la existencia de un deaipio divino en el univerao. 

"Bl mlrito principal por la conoiliaoidn del te!aao 7 la evoluc16n, 
por la popularizacidn de los resultados corresponde a John Fiske. Desde 
el tiempo cuando este joven tildsoto pronuncid sus conterenoiaa en• -
Barvard en 1869, J:aaata su muerte, -no escatimcS eatueraoa en convencer •
a_us compatriotas de que la evolucidn era inllanente al plan del universo, 
de que era el plan de Dioa para alcanaar aua divinos prop6sitoa "• (1) 



11 

A PAR !I! A DO V. 

REFLEJOS EN BURLD'G!l!OI. 

Los textos usados por Deny ezpreaaban las corrientes da la &poca. 

El Ubro de Dana admitía. el desarrollo 1 el cambio en la ·naturale1a f!
aioa 7 orgúioa en loa que veía un testimonio de la sabiduría diviDa -
que hab!a establecido esa cadena erolutiva. Pero meta que en ,ate, o en_ 
el de Hwtley, el reflejo de ·1a controversia 7 de la tranaformaoi6n in-
teleotual de la tradioi6n de la lueva Inglaterra la palpaban J. Dewey 1 

aua oompderoa en las tres reriataa que recibía la biblioteca de la Un! 
veraidad. 'fhe Fortnigtly representaba el IIU;lltO de vista meta radical del 

nuevo pensalliento oientíf1001 el Conte•porary Review, mantenía una pos! 
oi!n conservadora moderada, mientras el lineteenth Century procuraba un 

t~rmino medio. 

Los alwmos organizaban reuniones para discutir las nuevas ideas._ 
lo era.a, por supuesto, los aspectos estrictamente científicos de la te2 
ría de la evoluoi6n lA que les movía, sino las repercusiones que en el_ 
orden moral tenía todo aquello. Se trataba de comprender las·relaoiones 
entre la ciencia 1 las creencias tradicionales. Esas revistas fueron -
las que por aquellos años constit~ron el principal estímulo intelec-
tual 7 l& ús profunda influencia en su pensamiento. 

In el iltimo año de sus estudios universitarios, J. Dewey sigui6 -
los cursos de filosofía 7 psicología con el profesor B.A.P. !l!orre7. (5) 

J. Deny tambiln llev6 estudios de Boonomía lol!tica1 Derecho Interna-
ciona.l 1, conforme al libro de GuiBot, La Historia de la Cidlillaci6n. 

La.,orien~i6n filosdfica aegu,ida por el profeaor 'l'o~ era la -
proji& de la eacuela eacoceaa. (6). La importancia aaignada a eat& di•• 
recoi6n radicaba en la confianza que otorgaban a au afinaci6n de la i!!; 
tuici6n como una aepridad contra el diaolvente~-iha»_irismo britáioo 1 -

en favor de las creenoiaa religiosa& 1,aoralea tradioiimalea. 
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he en ese afio cuando conoci6 el penslllliento de Comte, por udioa_ 

exvaeacolares. Ley& una condensaoi6n de la Piloaof!a Positivista. Le -

iapreaionaron eapeoialmente las afirucionea sobre la desorganizaoi6n -

de la sociedad 7 la tunoi6n oollllllitaria de la ciencia," despertando au 

oaracter!atico interfs en la interacci6n de las condiciones sociales -

oon el deaenvolvimiento del pensamiento en la ciencia 7 en la filoaof!a! 

( PAS ). 

CBISIS Y CONVIRSIOi. 

~endn6 brillantemente au carrera. SU deseo de enaeilar lo lleVIS a 
dar olaaea de todo, durante doa aloa, en Bigh Sohool de South 011 Cit7 • 
.lqu! fue donde, segdn la oonfeai6n que hizo auohoa &iioa deapufa a un -

amtp, au vida ae deapej6 adquiriendo un sentido 7 una orientaci6n def,! 
nitivaa. 

11 lo fue una drmtica experiencia m!atioa.- lo hubo viaicSn, ni•! 
quiera una eaocicSn definible - simple11ente un grand!aimo sentimiento d,i 

oboao de que 7a no hab!a de qu& preocuparse. Laa axperienciaa a!atioaa_ 

en general aon purUl&nte emocionales 7 no pueden traducirse en palabras. 

Pero si lo intentara reaultar!a algo como estos -

11 De qui diablos te preocupa,?. Lo que eat4 aqu!, aqu! eat,, 7 td 

puedes des.cansar sobre ello. 

11 Desde entonoea no he tenido ninguna duda 7 ninpna creencia. Pa
ra ú la fe aignifioa no praoouparse "• (7) 

Acaptao16n. S!, oon toda seguridad.. Paro de qui?. 

La in1iarpre,1¡aoi6n de este aconteciaiento no puede intentarse en e,1 

tas "8inaa, peros! puedepreverae laa oonaeouenoias que tendr4 ao-
'bn eu poaioicSn filoa.Sfica. Sin eabargo, como no se trata de un anili-
aia ele las aotivaciones del pensador, aiDo una expoeioicSn de su doctri
•, no ha, raz6n para puntualizar demasiado eate hecho. (8) 
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EL IMPERIO DE LA VOCACION. 

Regrea6 a B\U'lington. Paseaba con Torre7 quien, vuelto su tutor i¡ 

teleotual, lo introduoía en las obras ol4aicas de la historia de la fi

·losofía, le despertaba el sentido de la aventura filoadfica, \aoifndolo 

oonfidente de sua ~eraonálea inquietudes, 1 le impulsaba a seguir el -

llamado de su vocaci6n intelectual. 

En aquellos años la filosofía no encontraba un lugar ~eoonocido en 

la lista de laa profesiones. Estaba indiaoldblemente ligada a la reli-

gi6n - no tanto por sus lazos inteligibies, sino más bien por una espe

cie de servidumbre social. El maestro de filosofía era usualmente mini,! 

tro de alguna oonfesidn que además de enseñar religidn, explicaba filo

aor1a, psicolog!a 1 filosofía natural, - la cual inclu1;a loa tdpioos -

que suelen hoy d!a tratarse en la diversidad de ciencias particulares -
que han reconocido su autonomía. 

lo era f4cil optar por la filosofía, aunque cifrtamente era exci-

tante. En St. Louis, W.T. Harria, que era superintendente escolar y m4s 

tarde llegd a ser miembro del Consejo de Eduoacidn, publicaba irregule¿ 

mente la mrl.ca revista especializada que había en los Estados Unidos -

Speoulative Philosopby. Era el vocero de un grupo de pensadores - La 111!: 

70r parte de ellos alemanes-exiliados - que desde 1848 cultivaban la f! 
losof!a idealista germ4nioa, - particularmente Schelling 1 Hegel-, a P.! 
sarde la poca afinidad que tenía esta modalidad intelectual con las i¡ 

clinaciones norteamericanas. 

Dewey le envid un·artículo, ( publicado m4s tarde con el título de 

The J4etapbysical Assumptions of Materialiam - en el ndmero de ab~l ~-
1882. ), ·como,una base sobre la cual Harria pudiera responderle si _ten!a 

posibilidades de consagrarse a la filosofía. 

La respuesta tuf animosa.- As! fui como empleando 500 dolares que_ 
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le preat6 una de aua t!aa - inici6 aua estudios formales en •The John..., 
Bopkins Univerait7•, Baltimore. 

Este centro de alta cultura ae oaracteriz6 en aua comienzos por -
otorgar títulos en filosofía 7 por ma.ntener un departaaento de cursos_ 
superiores en la materia. Tuvo el prop6s~to de preparar especialistas_ 
en todas las disciplinas, con la finalidad de que dictaran cátedra en_ 

loa centros educativos del pa!a. Ful una de las primeras en emplear -

loa seminarios 1 la investigaci6n personal de los alumnos en vistas a_ 
su preparaci6n. Alent6 las publicaciones escolares 7 la iniciativa en_ 

u.estros y diao!pulos. En 1882, Kr. Gilman, como Presidente de la Uni
versidad, infundi6 un olima excitante de curiosidad intelectual, enfa
tizando la necesidad de pensar y hacer cosas nuevas en oonoordanoia -
con el dinamismo de la lpoaa. Sin embargo, no manteda la misma oon--
tianza en relaai6n a la filosofía, debido a la escasa solicitud de ca
tedr,tioos seglares, llegando, incluso a recomendar alguna otra carre

ra a John Dewe7. 

George s. llorris 1 G. Stanle7 Hall fueron en el primer año sus -
111&8stroa da importantes e influ,yentes. El primero era uno de los po-

cos maestros seglaru de filosof!a en los Estados Unidos. Bab!a tradu
cido al inglls la dlebre "Historia de la Filoso1'fa "de Ueberweg, 1_ 

exponía su enseilanza con una profunda emoai6n 1 una notable inteligen
cia. 

Era heterodoxo en filosofía. Rompi6 con la tradici6n puritana. y -

por algdn. tiempo profes6 las ideas de 11111 1 Bain y otros empiristas -

británicos, para, despufs de estudiar en Alemania baJo la influencia -
de Trendelenburg, llegar a una síntesis de aristotel!smo y hegelianis• 
mo similar al que cultivaban Wa.llace, los Caird, y otros hegelianos .
oxonienses de esa fpoca. 
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.APARTAD O VI. 

BAJO EL SIGNO DE HEGEL. 

La influencia del idealismo alem4n en.la mente de John Deny fue -

inmensa. Dej6 1 oomo_m4s tarde lo reconocer!a, un dep6sito 1 una traza -

permanente en su pensamiento. (FA TE) 

Durante los primeros diez años de plena a~tividad filos6fica (1882 

a 1891) medita intfnsam~nte en la filosofía negeliana bajo la influen-

oia de, no s6lo su profesor, sino de su maestro y amigo George s. Morris. 

(9). 

En esa dfcada fue vigorosa 1 amplia la reacci6n contra el empiris

mo. inglfs. No s6lo cobr6 partioular·intensidad la Escuela Escocesa, si

no que tambifn obtuvo amplia acogida el pensamiento idealista directa-
mente extraído de su matriz germánica. Se trataba de luchar contra los_ 

efectos desintegradores de la tradici6n britdnica; su excesivo indivi-
dualismo y su apoyo filos6fico en el sensualismo atomista, que estaban_ 

demoliendo todos los aspectos de la vida social 1 religiosa. 

Korris fue el primer fil6sofo de envergadura que conooid, Sus do-

tes personales 1 su profunda dignidad le impresionaron, pero fue, la -
urgente necesidad de unidad la que le hizo acogerse al hegelianismo que 

aqufl profesaba. La cultura de la Nueva Inglaterra hab!a despedazado la 
visi6n del mundo y de la vida del joven J. Dewe11 La separacidn· del yo_ 

1 del mundo; del alma 1 del cuerpo; del espíritu y de la materia; de lo 
divino y da lo humano. 

La Yisidn. orpnica., uni ta.ria. de .·la realidad fue lo que., 6'ni.ole ... 

una intensa sensacidn de alivio y libertad, lo condujo emocionalmente a 

Hegel. 

Pero fue un Hegel m1q particula.r. Fue un Hegel realista. Morriá -

L 
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consideraba, 7 en ello estaba de acuerdo De1197, hasta el grado de ha-

ber u.ntenido durante toda su Tida un similar enfoque de las cosas-,_ 

que la existencia del mundo 7 de la 1111teria no tenía por qui demostra!. 

se filós6ficamente. Lo que debía investigar la filosofía era el signi

ficado de tales existencias. Bata f6rmula la llev6 De•e1 a su inatru-

mentalismo, la aplic6 al mltodo de investigaci6n y a la teoría del va

lor, pero, seguramente con implicaciones idecl6gicas muy distintas a -

las de su maestro. 

Por otra parte Korris foment6 loa estudios 16gioos de su diso!pu
lo, le contagi6 su desprecio de la 16gioa pura•nte formal, sin co.--
nexiones con la realidad, 7 lo introdujo en el conocimiento de esa 16-

gica que establece la identidad de las leyes del pensamiento con las -
de la realidad. Dewe;r aprendi6 la lecci6n 7 parcialmente la asimil6 a_ 
su pensamiento. Es un hecho significativo que a instancias dé su maes

tro Dewe;r tratara de establecer una 16gioa del descubrimiento de esas_ 

relaciones l6gico ontol6gicaa, e incluso proyectara escribirla oon el_ 

t!tulo de 1t Principles of Instrumental Logie "• La signiticaci6n del -
hecho radio6 en que la tarea sugerida por su maestro le har!a alejarse 
intelectual•nte de 11, en la llliSll&. medida en que lo sumergieron en un 
mundo de problemas sobre las relaciones entre la experiencia 1 el con.2, 

cimiento. 

Por otra parte le fue provechosa la visi6n hegeliana de las inst! 

tucionas sociales 7 de la formaci6n de lo que podr!a lJBlll&rse la" U!! 

talidad de cada indhi,duo "• Ellas desafiaban los postulados del indi

vidualismo 7 del atomismo psicol6gico mencionados. Las nuevas corrien
tes de psicología prevalecientes lo llevaron a esforzarse en una seria 
interpretaci6n i-dealista de los feMmenos psicoldgicos. El curso sesu! 
do con Stanle7 Hall 7 posteriormente el estudio de los Principios de -

Psicología de James, eran un reto 1 una invitaci6n. La evidencia que -
posteriormente adquirid de la imposibilidad de esta hegelinizaoidn de_ 
los fen6menos psíquicos, 7 el fracaso de interpretar en tlrminos natu
ralistas la postura de Kegel, le llevaron a retener el principio de la 
influencia de la cultura social sobre la formaci6n de la personalidad, 

7 a rechazar cualquier preten1i6n de ingerencia de un supuesto espíri

tu absoluto en este proceso. 
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Tambiln tu• sugerente la conoepoi6n dialfctica de.Hegel en lo que 
fata dice sobre la continuidad 7 el conflicto en el devenir de la idea. 

J. Dewey intuy6, allí, mientras dirigía un seminario.a prop6aito de la 

"L6gioa 11 , la funci6n de la continuidad de la experiencia y el papel_ 

del conflicto en relaoi6n al reajuete o a la reoonetruoci6n de la expJl 

rienoia. No ful extraña., en esa intuici6n, la influencia de Caird, - -
quien había logrado expresar la poeibilidad de salvar el papel de la -

negaci6n en la realidad sin necesidad de aceptar toda la Dialfctica. 

Este nuevo horizonte que se abría a Dewey ful definitivamente en-

11anchado cuando inici6 cursos .sobre Etioa. Se trataba de explicar el -

papel ftioo del individuo en relaJi6n al mundo valorativo - ya-del to

do establecido - del raoionaliemo hegeliano, Por lo pronto, en 1891, -

se le hacía ~vidente la distinci6n 7 la diferencia, la responsabilidad 
individual y el papel de la inteligenoi~ en la direcci6n de los actos_ 

h~os. Tres afios úe tarde, dentro del mismo empefio y en el seno de_ 
las mismas ideas directrices idealistas, vislumbra el papel mediador -
de la inteligencia entre loe impulsos del ser humano y los valores - -
eternos. Ambas i~~ae van a ser importantes dentro de su oonoepci6n-- -
instrumentalista, La inteligencia ser, direooi6n de la conducta 7 ten
dd un oar,oter mediador entre los impulsos y la acci6n. 

En esta dfcada se gradu6, en 1884, en la universidad de John ---
Bopkine, con una disceptaoi6n -no publicada~ que llevaba el título - -
11 'l'he Psfcholoo -of Kant". 

Publica entre muchos otros importantes art{ouloe II Peycology as -
Philoeophio Kethod 11 ( 11Jlind11 .XI, 153-173; en abril de 1886 ); "Soul_ 
and Body" ( Bibliotheca Sacra, XLIII, 2,9-26, ); "'l'he Ethios of Dem.2, 
orao7 11 ( Ann Arbora un folleto de 28 p,ginas ) • Edita, ,; Paychology " 
( Harper & Brothere, N,Y. 1887 )1 11 Leibniz 1 s Hew Eseqe Conoerning -
The Human Vnderstanding ,; ( s.c. Grigge and Company 1888 ) 1 " Applied_ 
Peyohology, en introduotion to the Prinoiplee and Practi.oe of Eduoa-
tion 11 ( Eduoational Publishing Co11p&117. Boston, 18891 en oolaboraoi6n 
con J.A. lloLellan h II Outlinee of' a Critioal Theo17 of Ethioe 11 (Ann_ 
Arbor1 Register.Publishing Company, 1891 )1 "The Study of Bthioa1 A -
S71labus "• (Ami A.rbora Regieter Publiehing Co. 1894-), 
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En 1884 empieza a dar clases de filosofía en la Universidad de -

Michigan, invitado y recomendado por G.s. :t,[orria; en 1886 se casa con_ 

Alice Chipman, que como veremos a continuaci6n ejerci6 una aignificat! 

va influencia en su pensamiento, del mismo modo que el ambiente de la_ 

Universidad bajo la direcci6n de James B. Angell acentu6 su confianza_ 

y eatima.ci6n a las actitudes democr4tica$. Da clases por un año en la_ 

Universiiad de Minneaota, y vuelve, despuls de la muerte, para fl muy_ 

dolorosa, de Uorria 1 a la Universidad de Michigan como director de la_ 

iscuela de iilosof!a. 

Alice Chipman, un poco mayor en edad que J. Dewey, se pagaba sus_ 

estudios universitarios con el fruto de sus.actividades docentes. Ha-
b!a aprendido de su abuelo un sentido particular para observar cr!tic.1 
mente loa ten6menoa sociales y las injusticias que se cometían. Refor

z6 la tendencia de su marido a considerar filoadficamente loa fendme-

nos sociales de su fpoca. 

fambifn adquirid de ella la seguridad de que las actitudes reli-

giosaa en los seres humanos eran autdctonas, consecuencias naturales -
de la propia vida hwnana.Como illa,ten!a un profundo sentido religioso 

al mismo tiempo qua una irresistible repugnancia a toda iglesia 7 a t,2 
da confeai6n. Dewey intuía el efecto destructivo de las instituciones_ 

eolesiáatioas en la fe de la gente. 

A P A il. T A D O VII. 

DARWIN SE VISTE DE PSICOLOGO. 

"Bajo la influencia darwiniana general, los pioneros de la nueva 
orientaoidn paiool6gica en loa Eat&doa Unidos, consideraron a la mente 
como una parte de la naturaleza, que debía ser estudiada 7 comprendida 
en relaci6n con otros fen6menos 7 con su propio pasado evoluoionario,_ 
eaotamente como se hacía con las estrellas, los 4tomoa, las cll~as y 

los tejidos. Estos estudiosos ele la mente demostraron que, en esta - -
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4rea, como en las deúa, la misma causa produce el mismo efecto. 

11 La direocicSD; de esta tendencia b:i.olcSgioa evolucionaria reault6_ 
olara en la contribucicSn que Chaunce7 Wright hizo a una explicacicSn JI!; 

turaliata de la auto-oonciencia, rasgo qua, de acuerdo a la opinicSn c.2, 

m11n, era el que diatingu{a la mente huiita.na de la animal. Wright, un -
discípulo de Darwin en Cambridge, pionero en el desarrollo de una oon

.cepcicSn II causaliata II de la naturaleza 7de .una concepci6n pragm4tioa 

de la experiencia, ae eaforzcS en un artículo aparecido en la Borth - -
.American Review en 187~, por explicar la aparicicSn de la autoconcien-

cia "• 

Pueron G. Stanle7 Hall, James Baldwin 7 E.L. Thorndike, loa que -
materialmente contribuy'eron oon úa decisi6n en la popularizacicSn 7 la 

tormacicSn de una mentalidad darwiniana en los centros aca4'111icoa inte
r~aados en la psicología. Pu.e ain embargo James, el que con ma70r re-
lieve realizaría esta transtormacicSn en el campo de la psicología. 

11 La ooncepc,;6n tradicional de la mente como algo acSlo indirecta.., 
7 remotamente ·vinculado con el cuerpo, f'ue rechazad&-. La t.o.talidad del 
oampo consciente :tue considerada como una tunc16n del sistema ner,rioao. 
Tanto loa factores emocionales como loa pr4oticoa del llamado penaa--
miento, fueron investidos de un nuevo a.importante papal. La mente, en 
otras palabras, ae convirti6 en una funo16n de la vida. La concepci6n_ 
de la mente como un instrumento que permitía al organismo adaptarse a_ 
su medio e incluso tr4D,stormarlo, fue novedosa 7 tuvo un vasto alcance 
en sus valores implícito,; la capacidad de cualquier organismo, inclu
so el hombre, para sobrevivir, descansaba en au capacidad por mantener 

( 
un siempre cambiante equilibrio o adaptaoi6n con su ambiente. Para 1111!! 

tener este equilibrio, o el organismo, o el ambiente tenían que ser -
• ajustados "I tanto el organismo como el ambiente tenían que ser---
adaptados o readaptados al mismo tiempo. La aeleoci6n de loa impulsos_ 
ciegos o causales que trabajaban de modo m4a ~ficiente por alcanzar el 
equilibrio, pasaban a ser la base del aprendizaje. La mente era, por -
as! decirlo, una funoicSn de la adaptaci6n del organismo a au ambiente. 
Los impulsos o movi1Dientos mediante loa cuales el organismo se adapta

ba a su cambiante mnbiente, adquir!an fijeza-en sistemas de h4bitoa, -
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aoaroa da loa oualea aacribicS James de un aodo peculiarmente inspirado 

en sus '' Principies ot Pqcholos, ". 

Entretanto su aluano, Edward L. !homdilte, estaba realizando axp,1 

rimentoa sobre el aprendizaJe animal, que ofrecieron notables aviden-

aiaa en favor de la nueva concepcicSn de la mente ". (Kerle Curti. El -

desarrollo del Pensamiento Norteamerica.no.- Ediciones ªntonio iamora., 
Buenos Airea. Traducci6n de SalomcSn Kerener. 1956. Capítulo XXII). 

Nada colabord tan aielae1&mente a modificar la trayectoria intele,q 

tual de Jolm Dewe1, que la obra de James. Loa capítulos relacionados -

con la concepci6n, la diacriminacidn 1 la oomparaci6n, as! como loo d! 
dicadoa al razonamiento, fueron decisivos en su futura teoría del con.e. 

cimiento, al extremo, de q~ loa apreciaba como la mejor introducci6n_ 
al prapa tismo. 

Sin eabargo, Dewey no estaba del todo de acuerdo con el tipo de -
interpretaci6n evolucionista de la psicología que ve!a en James. En el 

primero observaba dos enfoques opuestoss uno que acentuaba los aspeo-
toa introspectivos 1 otro, con el que da simpatiz6 Dewey, enfatizaba_ 
el matiz oonduotista. El primero basado todavía en la aoeptaci6n trad! 

oional de la conciencia, 1 el otro apo1ado en las nuevas directrices -
pramenta biolcSgiaas. Dewey intent6 salvar ese dualismo en forma de un 
oonductismo de su propio cuño que tradicionalmente se reconocer, como_ 

funcionalismo 1 tendr4 nwraeroaos seguidores. 

A P A R T A D O VIII. 

DE HEGEL AL DSTRUUIJTALISJdO. 

C6mo 1 por quf abandoncS John Dewe1 a He¡el ?. 

En una oarta que envicS a William Jamas en 1901 dioe1 "Por algo -
similar a un instinto 7 por mi incapacidad de hacer algo por inioiati-
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Ta propia, fld llendo ali. tiiosof!a 1 al idealismo"• (10) 

Se ha Tisto o&mo el. deseo de encontrar una. expresi&n de Jmiclad • 

el uniTérso 1 en la Tida intelectualmente digeribl9r hab!a estado ger
minando en su esp!ritu desde el College de Burlington en que estudi6 a 
Buxle11 o6iao su esp!ritu sutr!~ una !ntima laceraoicSn proTOoadapor la 

diTisicSn 1 la desintsgraoicSn social 1 cultural 1 06110, final~nte, - -
G .• s. Jlorris ful capaz de entregarle una filosof!a que satisficiera su_ 

apetito inteleotua.l en los aspectos da importantes, entonces para 11. 

Como dioe Leo R. Ward, "sed siempre inexplicable que loa primeros - -
maestros de Dewe1 hq'an podido conTenoerlo a propcSaito de Hegel, dado_ 

que Dewe1 es tan na~ivo de .... rica como Carrie Bation, · o Br.Y"an 7 Whit

man o Franklin, 1 lo cierto es que Hegel nunoa podd ser amerioauizado". 
{ll) 

·Hegel le dicS a Dewe1 lo que late buscaba. Cuando el til6sofo .ale~ 
min desapareoicS de su horizonte intelectual, DO lo h:Lzd sin haber cle:P!!, 

sitado el monismo organicista al que aspiraba. 

11 Lo que atrajo 4e Hegel a Dewe7, no fueron loa aspectos tfcmicos 
de la diallotioa, o alguna eapecUioa·doctrillaa fuf la elevaoi611 de lo 
orpnioo a una oategor!a filos6fica c6smioa. En casi todo lo que De'WIQ' 

esoribi6 durante la primera d1foada despufs de su descubrimiento de - ~ 

Hegel, tanto en el campo de la psioolo~, ftioa o filosof!a social, -
·insiat!a en que con la aplicaoi6n de lo org4nico el falso dualismo ti
loacSfioo podr!a ser destru!do,a lo que se seguirla, con toda seguridad, 
el progreso. Su trabajo ful primordialmente programático, a pesar de -

DO hs.ber podido hs.cer un claro an4l.isis de lo que entend!a por or&fni
co, aunque, sin embargo, es posible captar la direocicSn que intentaba_ 
seguir. (12) 

11 La oategoria de lo orgúico podr!a superar el dualismo radical_ 

que infestaba la filosof!a, incliqendo mente-querpo; pensamiento-real! 
dad; sujeto-objeto. La unidad orpnica es un todo en el que hq dife-
renoiaoi6n sin aegmentacicSn dado que sus internas distinciones aon de_ 

oadcter tw:.cional. La categoría enfoocS, tambifn, la atencicSn sobre la 
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aecesidad de entender el pnesis 7 desenvolvimiento de una idea o una_ 

institucidn, en vistas a conocer su naturaleza. Y, finalmente, solamea 

te lo orpnico representa adecuadamente la experiencia en su espeoiti

oidad i ooncreci6n. 

11 La nativa suspicacia de Dewe7'por·las tendencias dualistas en -

tilosotfa fueron reforzadas por Hegel"• ( PAS) 

Pero mientras· oom!a oon Hegel cenaba con Darrin. Bunca deJ6 de i!! 

tensarse por los mltodos de las ciencias 7 por los hallazgos que ha-

cfa. 

Del evolucionismo adquirid la certeza de la posibilidad de apli-
oar los mltodos oient!ficos a la totalidad de los aspectos de la con--
4uota humana, particularmente a los que la psicologfa trataba. Confia

ba en la futura suatituci6n de los tlrminos introspeccionistaa por ex
presiones de !ndole biol6gica o de piblioa manitestaci~n. Y confiaba -
en la posibilidad de aprovechar las intuiciones de Hegel - al que en -
19,9 todav!a consideraba como una de las de ricas canteras del penaa
lliento h~ que a61o poUa comp~se con Plat6n - en un contexto f! 

loadfioo da oient!fioo. 

Por otra parte su interls por los hechos era m4s insobornable de_ 
lo que po~a pensarse. En 1884 public6 en .Andover Review (II, 288) un 
artículo~ 'l!be Bew Psycholoa - en el que afirmaba, 

"La experiencia ee realista, no abstracta. La vida pa!qu!, 
ca ee la ds completa manifeatacidn de esta experiencia. La -
nueva paicologfa pretende inferir su 16gica de esta experien
cia sin hacer violencia a la santidad e integridad de ella,_ 
forsádola a conformarse a ciertas ideas preconcebidas abs--
traotaaente. Quiere la 16gioa_de los hechos, de loa procesos, 
de la vida". 

Ello·no le impedía decir seis ai'loa de tarde que la naturaleza -
era la II autodetsrminaoi6n del espíritu"• 



2) 

Dewe7 reconoce que uno de loa aspectos importantes de su temple -

intelectual. oonaiate en no ,oder mantener una pocioidn filosdfioa es~ 
ble por considerar que el camino de la filosof!ae3tá~in tran~itar en_ 

BU lll&l'Or treOhOo Fuf para fl un& OOnViooidn pel'lll&nente, ratificada por 

au particular conocimiento y uao de la historia de la filoaof!a, que -

las posiciones filosdficas son las m4s de las veces episodios de un -

drama sin importancia cuando ae miran en una perspectiva distante. 

Vna cosa es cierta con respecto a la fuerza de los argumentos en_ 

la mentalidad de Deweya que ús importaban las personas, las situacio

nes, la pr4otioa, la aooidn y la ciencia que todas las posibles oohe-
rencias ldgioas de una filosof!a. En au punto de partida filosdfico e4 

tuvo- el eap!ritu de la frontera que nunca se desprendid de &l. 

A PAR~ AD O IX. 

EN LA FRONTERA DE LA PSICOLOGIA. 

En 1896, todav!a reconociendo en Hegel a su tutor, Dewey partici
pa en un tema psiooldgico que tendrt para toda au filosof!a pragm4tioa 

una importancia decisiva. Se trata del debate suscitado en torno al -
concepto psicoldgioo del arco reflejo, en relacidn al cual publiod un_ 
art!oulo- relevante, '!he Reflex Aro Conoept in Payoholog ( Psyoholog
cal Beview - III, 1896, ,57-70 ). 

Dewey critica la suposicidn de que hay una simple oonexidn mecúa!, 
ca entre el estimulante f!sioo 7 la aensaoidn pslquioa, ya que tal su
posioidn confunde en lugar de esclarecer el asunto. En au l~gar propo
ne que se trata de un circuito orgúico de ooordinaoidn en el que tea

poralmente se suscita un conflicto, - algo que perturba la continuidad 
de la experiencia - que debe resolverse reconstruyendo la situaoidn. -
El conflicto es el que manifiesta la diatinoidn entre el estimulo sen
sorial 7 la respuesta motora. El estimulo represen~a las condiciones -
que deben ser atendidas a fin de_que se complete la coordinacidn.·La -



24 

respuesta motora, por su parte, representa los medios o instrumentos -

para lograr el objetivo. No hay nada que pueda ser llamado aisladamen

te estímulo. Tampoco haJ" algo que en la soledad sea respuesta. Ambas -

son UJlá sola. Se distinguen porque funcionalmente representan diversos 

papeles en cada particular drama. En otro loe papeles pueden cambiar -

en conformidad al desenvolvimiento de la.situaci6n orgúica. 

EN LA FROlfHRA DE LA PEDAGOGIA. 

Una de las ne¡ligencias que de escandalizaban a Dewey era el que 

siendo la mqor parte de los filcSsofos profesores, tuvieran, sin emba,¡ 

go, .tan escaso inter&s Pºl: la educacicSn y la pedagogía. Durante su lp,2 
ca hegeliana - por designar de algdn modo el período que va desde su -

•temporal conversicSn a Hegel', para usar sus propias palabra,, hasta -
la formulaci6n de su instrumentalismo - Dewe7 public6 no 3enos de una_ 

treintena de ar.t!culos sobre loe m4s variados t6picos pedagdgicos, co

mo pueden ser, en vía de ilustraci6n1 11 .Salud en la lilducaci6n de la -

Mujer " y II El fetiche de la EduoacicSn Primaria "1 adem4s algunos de -

loe libros da populares, adn. en nuestros d!as, de su literatura peda

gdgioa, oomo·aona II Ki Credo Peda¡6gico "1 "La Escuela y la Sociedad" 

" El lfifio y al Curriculum ", entra otros. 

Su empefio en la educaci6n procedía ( .ademts de que por ser profe

sor y padre de tres nifios, algo había de conoernirle) de la estrecha_ 
colaboraci6n que exist!a entre las escuelas del estado·y la universi-

dad, de suerte que Dewe71 con frecuencia, estaba comprometido a dictar 
conferencias de tema psicol6gico adecuado para el ejeroicio del magis

terio. 

Por otra parte tenía la convicoi6n de que la educaci6n primaria -
a la que estimaba definitivamente importante en relaci6n a los altos -
estudios - estaba fundamentada sobre principios psicol6gicoe probada-
mente ineficaces y falsos, en pleno desacuerdo con loe descubrimientos 
recientes de la psicología, lo cual la incitaba a formar una escuela -
experimental en la que se pusieran a prueba los nuevos principios pei

col6gicos con los principios de la aeociaoi6n cooperativa entre loa -



alumnos, tal como sus estudios ~e ftica se lo ha~!an inspirado. Ello~ 

podr!a satisfacer la inquietud que no cesaba deloatigarle a propdsito_ 

del car4oter eminentemente pr,ctico que deb!a tener la filoaof!a con -

el objeto de que probara la validez de aus aserciones. 

Este interfs por la educacidn lo llev6 a Chicago. La Universidad_ 

fundada recientemente le ofrec!a el cargo de Director del Departamento 

de Filoaof!a que inolu!a, la de pedagogía. 

Dos años despuls de haber aceptado el nuevo cargo, en 1896, fund6 

oon la ayuda eoondmioa de padres de familia interesados en la eduoa--

oidn de sus hijos, la" The Laboratory Sohool ", inicialmente adjunta_ 

a la Universidad. En ella los estudiantes universitarios ten!an una -
map!fioa oportunidad de ver cdmo realmente aprend!an los niños. La e.! 

cuela que durd oeroa de ocho años, no era una escuela progresista en -

el sentido general de la palabra, era ús bien, como su propio t!tulo_ 

lo deo!&, un laboratorio. 

Ful en esos 4ltimos años del siglo XIX ouando empezaba a germinar 

lo que se llam6 el movilliento progresis0ta en educacidn que fue inicia
do por Franoi, w. Parker en las escuelas pdblioas, 7 luego, despuls de 
algunos ailos, se ciment6 intelectualmente por la casi exclusiva filoag 

f!a de John Dewe7. 

La preocupaoidri pedag6gioa era intensa. La diversidad de esouelas 

amistósamente en pugna era seria. Cuando menoe cuatro de ellas ten!an_ 
una importancia intelectual respetable. El II The Herbartian Movement "r 
"The Child Study Movemerit "; "The Manual Training Mcvement "·7 el mg 
villiento tradic~onal que estaba bajo muchos aspectos asociado oon w.T. 
H~is, quien promov!a una interesante filosofía de la educaci6n oris!, 
nalmente extraída de Hegel. :\!11 desafío intelectual que representaban -
todos estos movimientos, le ailad:Can un nuevo aspecto dram4tico al pro
blema, ya da au,yo emotivo, de la educaci6n. ·Dewe7 obtuvo, indiscutibl!, 
mente un vigoroso impulso en el desarrollo de sus ideas, del conflicto 
1 la urgencia de la E1i tua.oi6n. 

Dewe7 atribuy6 a su esposa 7 a nla Flagg Young - Superintendente 
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-diatrital de las escuelas de la Ciudad - una considerable influencia~ 
sobre su pensamiento peda¡6gioo de esos ailos. Gracias a la Srita. Young 

pudo compenetrarse de todos eses aspectos de la adminiatraoi6n, en aua 

aapectoe pr4otiooa, que le eran totalmente deaconocidoa, pero, adem4a_ 

7 sobre todo, oriataliz6 laa ideas que siempre hab!a tenido sobre la d! 

mocracia en la escuela 7 por extensi6n,en la vida. 

11 Su respeto por la personalidad moral e intelectual de los indi

viduos - dos ooaaa que jam4a separaba - se desenvolvi6 a travfs de su_ 

propia experiencia en la insistente petioi6n a loa maestros de que re.! 

petaran la integridad de loa procesos mentales de sus alumnos; as! co
mo en sus constantes protestas contra la administraci6n 1daade arriba' 
de las escuelas. Bllo tuvo una enorme influencia sobre loa m4todos es
colares, primero en Chioago 7 luego en todo el pafs ''• ( PAS ) 

EL GEBDII DE LO SOCIAL. 

Otra aujer que infl~6 notablemente en la oonaolidaoi6n de su t'e_ 

democr4tioa y en au preocupaci6n social tú Jane Addams { 1850-1935 ), 
una activa tolatoi&n& que a despecho de loa insultos y obat4culoa que_ 
recibi6 a causa de sus ideales, t'und6 uno de los primeros institutos• 
sociales de los Estados Unidos, que a semejanza de los ya existentes -
en Inglaterra, tienen el propdaito de fomentar un mejor nivel de vida_ 
para loa pobres, facilitando el acceso a una cultura superior¡ propor
cionando servicios legales de protecci6n; favoreciendo las relaciones_ 
personales con toda olase de gente, y activando toda clase de reformas 
legales que aseguren para la 07orfa de la poblaci6n y especialmente -
para los sectores en desventaja social, un mejor sistema de vida. 

El establecimiento tu.e fundado en 1889, ocupando la vieja IDBZlsi6n 
de los Rull en el eur de Chicago, recibid el nombre de Hull House. En_ 

ella se relaciond John De1JS7 con ·algunos de los reformadores sociales_ 
que propuparon hasta aacer triunfar el reconocilli.ento legal de leyes_ 
que protegían a las mujeres ( ocho horas de trabajo para la mujer, vo
to femenino, pensiones para las madrea ) , a la juventud ( un o6digo e.1. 

pecial para las cortes juveniles) 7 los obreros C, compensaoiones·de -
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•alarioe ) , 1 otras mú. 

La Srita. Addams tenía la convicoicSn ele que" las JtSOoiaoionea -
fonaacla.11 por medio de Bull Bouae eran tan importantes para los que p~ 
oed!an ele niveles privilegiados en el orden eoon6mioó y cultural, as:[_ 

como para los pobres que re~idlan en el vecindario del establecimiento. 

Para ella lo significativo no era el 'ver ccímo viv!a la otra mi

tad' sino el reuni;i:-se para aprender a vivir juntos, aprendiendo, lll1Jl' -

especialmente, a reconocer en la democracia un modo de vida, el verda
deramente humano 7 moral de vivir, y no una simple maquinaria pol:[tica 
•••••• La fe en la democracia como una tuerza orientadora en la educa
oicSn· adquirid en la mente de John Dewe7 un significado ús preciso, 
gracias a la Bull Houae y a Jane Addams "• 

Otro faotor relevante en la modelacicSn de su visi6n ele la educa-
oicSn tue, sin duda, el propio cargo que teda en la Universidad de Clq 

cago 7 la mdole misma de los cursos que dictaba. Aqul la diaertacidn_ 
filoacSfica la desarrollaba en un ambiente excitante de post--graduacloa, 
y en contacto con Mead, ~ta y James R. Angell, hijo del presidente -
de la 1Jniversidad de lliohigan. 

Al?ARTADO X 

LOS REDITOS DE LA PSICOLOGIA. 

Tutts tué .m amigo con quie.<1 compartid su misma fe en el prapa-
tismo y en la posibilidad de dirigir inteligentemente la conducta hWI!: 
na. Escribieron juntos en 1908, "Ethios" que tul posteriormente ree
ditada con algunas variaciones veinticuatro afies despufs, como sig¡ao -
de una prolongada amistad, en 19,2, y que ha sido posteriormente reim

presa algunas veces. 

George H. llead fue una d11 las personas que ús sugerencias deape¡: 

td en la mente filos6fica de J. Dewe7. Aunque publiccS poco,sus conver-
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aaoiones oon Dewey fueron intensas 1 frecuentes. 

El tema habitual de sus di4logos versaba sobra las relaciones de 

la psicología con el cuerpo humano. La aportaoidn de Mead en estos - -
asw:itos era relevante, debido en buena parte, a su amplia preparaoidn_ 

científica. Deny ooncibid en estos intercambios la idea de que las 02, 

nexiones entre la psiqu, 1 el cuerpo no podfaaquedar reducid.u al aist.! 

ma nervioso 1 al cerebro, como era com'dn oonsid,rarlas, aisl4ndolos -

clel ouerpo 1• de esta manara, del ambiente f!aioo. "Kead, al contra-
ria, part!a de la idea del organismo actuando y reaccionando en un am
biente. En esta viaidn, al aisteu nervioso, inolu!do ,i cerebro, era_ 
un drgano para regular las relaciones del individuo, oomo un todo, oon 
las oondioionea objetivas de la vida. Loa tendmenoa psiooldgicoa, in-
cl1Vando loa procesos dal pensamiento 7 del conocimiento, deb!an ser -
descritos desde este punto de vista. llead. desenvolvi6 tambi4n una teo
r!a origiDal de lo paiguico 00110 el estado que sobrevenía cuando se -
roáp!an las relaciones previamente establecidas del organismo y· el am

biente 1 tcdarla no se eatableo!an otraá nuevas. Tambi4n deaarrolld -
una teoría del origen y la naturaleza del 70 a partir de la inclusidn_ 
de relaciones entre un ser hWl&Jlo y .otros "• Adem4a de James, fué Mead 
uno de los psio6logoa que da intervinieron en la tormacidn de sus - -
ideas filosdticas alrededor de loa novecientos. 

Otro paic6logo al que J. De'NJ' debi6 muchos esclarecimientos -pa¡c 

ticularmente en lo que se refiere al desenvolvimiento de su doctrina -
ldgioa 1 a las relaciones de la 16gioa y la moral-, tue James R. Angell. 

Ambos habían llegado· a la Universidad de Chioagc en el miamo ailo_ 
uno como director del departamento de filosofía, el otro con id4ntico_ 
puesto en la escuela de paicolog!a. Angell era entonces un joven ·de -
veinticinco ailos de edad. J. Dewe7 tenía diez úa. Tenían en com'dn una. 

gran capacidad intelectual y una coincidente amplitud de intereses, un 
gran entusiasmo pedagdgioo y un despego natural por cualquier própdsi
to de fundar II escuela "• Sin embargo, el trabajo com'dn.hho que la -

Universidad de Chicagc tuera considerada como la sede de una nueva co

rriente dentro de la psioolog!a, que recibid, paraddjicamente, oomo • 



suele suceder, nombre_ y figura de su principal oponente, el discípulo_ 
1 

de Wundt en los Estados Unidos, fundador del primer [aboratorio de psi 

colog:[a en el pa:Cs, el distinguido britatnico Edward IBradford Titchene; 

(1867-1927), quién desde su puesto en Cornell Unive¡sity, mantuvo, con 

ªº'"""'ª aoti,oa, """inteoaa po1"'1oa º°""' la in1ipiente tandencia. 

"Segdn lo indica su nombre el funcionalismos¡ interesaba prima

riamente por las actividades, por los procesos psfquicoa, entendidos -

no como· contenido sino como operaciones, DedicábaseJ además, a estu---
1 

diarlos en su marco natural y desde el punto de vista de su ,utilidad. 
1 -

Arrancando de _Darwin y considerando que los proceso' psíquicos son, B!. 

gdn toda presunci6n, útiles a un organismo vivo en la tarea de adapta~ 

se a -su ~biente, s~ enfoque tué desde un principiol cláramente biol6-
. 1 

gico. En est11 respecto mostr6 asimismo un cierto aiÍe de sentido comim, 

no perturbado por ningdn tabú acadlmico. En el examrn de los procesos_ 

ps!quioos, formulaba. las preguntas del hombre prác~ico 1 11¿ Para qu& 

.sirven ?" 11¿ Qui importancia tienen T", 11¿ C6mo actiian ? 11 • Claro está 
. 1 . . -

que a tales preguntas no pod:Cá responderse estudiando los procesos - -
ps!quicos en a! y por a! mismos. Por muy .completo q~e sea un an4lids_ 

1 de esa !ndole, su estudio realizado desde el punto re vista del conte-
nido, no puede revelar quf realiza el proceso. Para/ responder a fata -
cuesti6n es menester ir ds all4 del proceso mismo y considerar sus c~ 

:::i:::::~:::t~::es::r~:;c::::::m: ;u:e:::s::u~:::::•t::c::r~:m= 

pleja o:cganizaci6n en el mundo co.mplejo en que se producen ". (1}) 
¡ 
1 

El proceso como tal, la vida misma en su deven¡tr constante y pro-

gresivo, la continuidad de la experiencia y de la ~ida en su incesante 
intercambio con el ambiente en vi.atas a su desenvo1~imiento posterior. 
Esto era lo que interesaba a J. Dewey y a Angell. Ila..diferencia no po-

i 
dfa ser más notable y el contraste mis dibujado en ¡relaci6n a la posi-
ci6n que mantenía con gran prestigio la escuela de ¡wundt y '?itohener._ 
Te6ricamente sostenían fetos últimos -la importanci, de considerar cada 
uno de los contenidos psíquicos en su relaoi6n din&ica con la totali

dad del ser humano, pero de hecho, el ~ismo mftodo[que segu:[an y el e!!_ 
foque mismo de sus investigaciones les hac!a prácticamente imposibie -

1 
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cumplir con sus propias recomendaciones. La imputaci6n que frecuenteme!!, 

te se les hac!a de haber desintegrado la eXperiencia humana en un n~me

ro limitado de «tomos en una condici6n estática no era fácil derecha-

zar. 

Nada m4e contrario a tal visi6n de las cosas podía tener J. Dewey, 

El viejo enemigo, la atomizaci6n 7 la suspensi6n de la e%periencia, se 

presentaba con la pulcra bata del Laboratorio de ~sicología del Cornell 

University. 

Por otra parte se achacaba a Titchener el aislar su material del -

marco natural en que se daba, creando as!, una psicología de laborato-

rio, estiril por lo artificial e ilusoria por su incapacidad de perca-

tarse de que no pod!a aislar la actividad psíquica sin necesariamente -

destru!rla, mo•Lficindola. Aunque no podía alegarse la imposibilidad de 

estudiar con la precisi6n y exactitud necesarias para llegar a resulta

dos científicamente válidos, si no era siguiendo, precísamente el cami

no sefialado por Wundt y que no era en realidad sino una copia de los m,! 

todos característicos de los laboratorios de física o química de la ép~ 

ca. El funcionalismo, por otra parte, siguiendo un concepto distinto de 

los métodos propios de la psicolog!a, insistía en mantener el fen6meno_ 

estudiado dentro de su ambiente natural en un esfuerzo sincero de com-

prender los fen6menos dentro del marco en que aparecían, actuaban, cum

plían su misi6n, se transformaban y desembocaban en otros fen6menos. 

La diferencia de psicologías se apoyaba en realidad en una difere! 

te ooncepci6n de la ciencia y de su finalidad, temas que ocuparan la -

atenci6n de J. Dewe7 durante muchos aíios 1 a los que dedicara un nota-

ble omiulo de páginas en revistas y libros hasta el día de su muerte, 

11 El funcionalismo que se unicS abiertamente con el sentido comdn,_ 

se interescS desde un comienzo por los resultados pr4cticos. Puesto que_ 

su problema consistía en saber qué realizan en la vida loe procesos ps! 

quicos, resultaba difícil que se librara de aquellas referencias a los_ 

valores - en este caso utilitarios - respecto de los cuales Titohener -

aostenía con tanta insistencia que caían tuera del dominio de la ciencia 

p~a "• (1,) 



31 

In este punto se pone de r~~ieve la importancia que tenía para -
Dewe7 la psioologfa en vistas.a la ltica. El mundo del valor que la 111!1: 

7or p~te de las escuelas de ps~oologfa habían considerado extraflo e -

intruso dentro de su dominio, fue sin embargo uno de los puntos ús -

importantes, casi podría afirmara~, capitales de la nueva tendencia. -

Era inevitable que tal conexi6n se estableoie~a. Desde el mo~ento mis
mo en que se intentaba considerar a los p~ooesos psíquicos como funci.2. 

nes del organismo en vistas a su propio beneficio aparecía necesaria-

mente el reino de loa fines.Y por consiguiente de los valorea. Es ver

dad que asto implicaba una previa aceptaci6n de postulados sobre la DA 
turalesa del hombre y de la realidad en general. 11 Angell ni Dewe7 lo 

nepban. Su posici6n era claramente biologista en el sentido darwinia

no da la palabra. Pero, tam.biln era evidente, que la postura de la es

cuela estruoturaliata de fitohaner, asumía un conjunto de i4eas sobre_ 

los miBlllOs objetos. 

Dada la importancia que le concedían a los fines" era inevitable 

que el funcionalismo ingresase en los dominios de la ciencia aplicada, 
7 así lo hizo casi de inmediato, oon la incorporaci6n de J. Dawe7 en -
el campo de la eduoa.ci6n "• Esta era la culminaci6n de los primeros -
anhelos 7 de las primeras investigaciones en este terreno iniciados en 
loa aflos _en que Den7 era profesor de la Unin:'!,'sidad de Michigan. 

Edlla·Beidbreder hace penetrante obaerYaoi6n oon respecto a las O!!, 

nexiones entre lo que la e1ouel& de Angell-Dewé7 consideraba relevante 
en la investigaoi6n psiool6gica 7 el mftodo·correspondiente, que tiene 
la peculiaridad de aclarar el signi~ioado que podría darse a fste peo]! 
liar conductiamo que mantuvieron estos prominentes maestros, en dife-
rencia al oonductismo de Watson, que niega todo valor a la introspeo-
oicSn, en cualquiera de sus posibles ~aoioness 

"A partir de la fpoca de Wlindt 7 Brentano, habíase afirmado que_ 
las .!J!!!:ionee no podían aparecer a la experiencia inmediata 7 que no -
pod!an, por consiguiente,. ser objeto de una.observac:lcSnintrospeotiva._ 
Adem4s, investigar las funciones de los procesos psíquicos significaba 

tomar en cuenta mucho m4s que la conciencia misma. En otros tfrminoa,_ 
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ya no se podía sostener que la introspecci6n fuese el mftodo peculiar_ 

de la psicología, ni la conciencia au objeto propio"• (13) 

APARTAD O XI. 

ADIOS A HEGEL. 

John Dewey di6, durante algunos afios, cursos de invierno en la -
Universidad de Ohioago que en su preparaci6n lo fueron alejando máa de 

su inicial formaci6n hegeliana." Etioa Psicol6gica "J "La L6gioa de_ 

la E¡ioa " 7 " Etica Social "• El entronque tem4tico era evidente 7 0,2 

rrespondfa a sus intereses predom.inantes1 se trataba de la conducta hJ! 

111&Da enfocada desde el valor, la 16gioa 7 su relaci6n con lo social. -

En estos cursos desenvolvi6 su teor!a moral en relacicSn a la interao-

oi6n de los impulsos, h4bitos, deseos, emociones e ideas. En el segun

do curso aencionado: "La L6gica dEI la Etioa ", adelanta ideas que - -

conatituirú posteriormente uno de sus peculiares enfoques en su tao-

ría moral. 

Hizo un an4lisia de las categorías de norma, principio, obliga--

ci6n 7 fin, desde el punto de vista funcion&liata, señalando las tun~

cionea distintivas de cada una de ellas en la reaoluci6n de los probl!, 

mas prácticos que aparecen cuando ~ay conflictos debido a la incompat!, 

bilidad de loa deseos y los prop6aitoa. Estos cursos dieron lugar, mu

chos ai'l.os deapu&s, en 1922, a" Human Natura and Conduct ", que lleva_ 

el significativo subtítulo de" An introduction to Social Psychology "• 

Cada dfa se interesaba más Dewey en aplioar el mftodo científico_ 

a los fen6menoa morales. Consideraba posible y pertinente aplicar loa_ 
modos de pensar que habían dado un resultado cuya eficacia era eviden

te, en los asuntos humanos donde era obvio el fracaso de los caminos -

filos6tioos. 

Ho tenía, a su parecer, puesta la atenoidn en lo que los fildeofoa 



33 

o incluso los mismos oient!fioos decían del mltodo que aplicaban e:dt2 

samente en la ciencia, sino que se concentraba en la pr,ctica misma -

del mftodo. Deliberadamente fue sordo a lo que decían para observar -
exclusivamente lo que realmente hacían. 

La suspicacia se contirmd en la evidenc~a de que los cientíticoa_ 
hacían una cosa 1 decían otra. El conocimiento científico no era como_ 
se atil'lll&ba comumaente asa aolemne asoaiacicSn de juicios absolutamente 
ciertos, angelicalmente separados de tod& relaci6n con la manipulaci6n 
de la materia 1 que tenía su validez suprema en la fidelidad con qua -
expresaban una realidad que existía, con toda anterioridad e indépen-
dan~ia, del su.1eto que aonoc!a. Nada de fso·veía Dewey en·e1 trabajo -

científico de las ciencias experimentales - por las que ya sentfa una_ 

rendi6i6n íntegra - • No formulaban proposiciones de valor absoluto, -
sino hipótesis de trabgJo. No se mantenían alejados del 'objeto, sino -

que lo manipulaban ponifndolo en mil variados procesos, de actuaci6:n.1 -
no veían lo ya existezi.te, sino pronosticaban el futuro comportamiento_ 
da los materiales. 

Esté desengaño qued6 expresado en 11Studies of Logical Theory", 
obra publicad& junto a otros estudios realizados por sus colegas en -
190~, para festejar los primeros diez años de la Universidad de Chica-

J. Dewey hab!a estado diripendo seminarios sobre los pz'incipales 
16gicos del idealismo 1 del empirismo. Bradl87 1 Bcsanquet por un lado; 
Mill, Venn y Jevons por el otro. Lotze fue ampliamente comentado 1 es
tudiado, 1 las observaciones sobre late aparecieron en los Studies. 

En. esta obra J. Dewey apunta con una terminología hegeliana los -
conceptos 1 los enfoques funoionalistas que habla venlio adquiriendo_ 
en los 11ltimos ailos. William James anunci6 el nacimiento en Chicago de 
una escuela de pensamiento que estaba trabajando 1 pensando en líneas_ 
m1q afines a las de su personal prapatismo. 
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APARTADO lll 

CORSTRUYEIDO EL IHSTRUJiiEH'ALISIO. 

Fl&I un año repleto de problemas ese de 1904 para John Dewey y su_ 

familia. Renuncid a la Universidad de Chicago sin tener en perspectiva 

ning4n trabajo, y muere uno de sus hijos, Morris. Luego pasa la tormea 

ta. Gracias a su ud.go J. llcKeen Catell consigue un puesto en la Uni-

versidad de Columbia y otro en el Teaohers College, ambos en Nueva York. 

Por otra parte adopta a UQ niio italiano, Sabino, As!, en 1905 est( en 

medio de un activo y amplio mundo de pensamiento, de discusi6n, de --
aclaraciones, de nuevas perspectivas intelectuales frente a nuevas fo,t 

mas de pensamiento. 

Llega en el momento oportunci. Frederick J.E. Woodbridge funda el_ 
Journal ot Philosop~, Psyohology, and Scientifio kethods, e invita a_ 
Dewey a partioipar en los lineamientos de la revista. 

31 movimiento realista es vigoroso en esos momentos, La controve,¡ 
aia entre idealismo y realismo ocupa el primer lugar del escenario fi
loa6fico, _l;.os realistas se embisten mutuamente sosteniendo un vigoroso 
forcejeo entre el monismo y el pluralismo. James repite en Columbia -

sua conferencias sobre el pragmatismo y continua su tr~ectoria hacia_ 
el empirismo radical. Dewey mismo es asaltado por las interrogantes de 
sua nuevos alumnos que no tenían familiaridad con su pensamiento, Todo 
esto hasta 1915. En. el interregno repiensa toda su filosofía en vistas 
a las nuevas oircuns~anoias y a las diversas dificultades que le pre-
sentan desde todas las corrientes filoa6ficas en boga. 

Se le ofrecen nuevas amistades y nuevos ~orizontes intelectuales. 
Woodbridge, aristot4lico y naturalista en metafísica, le sugiere un o! 
mulo de ideas que despu&s apareoarin expresadas en" Experience and -
Hature ••; llontague que defendía un monismo realista Junto a una curio

sa interpretaoidn bylozoista da la naturaleza¡ su amistad se fund6 en_ 



puntos coincidentes en tdpioos sociales 7 nq; por,..supueeto, en las di!, 

orepantes posturas filosdficas. Amigos afines a su pensamiento 7 disc! 

pulos -rlendieron la influencia de su uestro. Xilpatrick, Childs, - -
Eastman, Book, Rand&ll, Edman, Batner 7 otros muchos. Conocid-a Bames 

con el que mantuvo una estrecha amistad debido a la similitud de sus -
ideas peda¡dg:1.cas, 7 que era celebrado por su colecci6n de pinturas 111!!, 

damas. Gracias a au insistencia, J. Dewe7 di6 una forma definitiva a_ 
sus ideas sobre el arte y public6 "Art as Experience "• 

Inioi6 una seria investigaoi6n sobre temas pol!tioos a partir de_ 

1914. "Bllpez6 a dar cursos sobre filosof!a poU:tioa mientras enaeBaba 
en .A.nn Arbor. En ellas discutid ampliamente desde 1lil punto de vista -
histcSrioo las teoda,s del derecho natural, el utilitarismo, la escuela'-::, 

"" brit4nioa de ·jurisprudencia, 7 la escuela idealista "• Analiz6 ooncep- ~-
tos como el de soberán!a, la naturaleza de los derechos y deberes lea 
les 7 polttioos. en 11 ~e .Ethios of Democrac;r" critica la concepci6n_ 
i_ndividualieta de la de;ocraoia :r propone una nueva versi6n en tfrmi--
nos de libertad, igual_dad 7 ·rraternid&d. Insisti6 en la necesidad de -
una deaocracia econcSmica ! industrial sin la .cuál era iMposible la de
mocracia.polftica. Su residencia en·Nueva York modific6 su punto de -
vista sobre la democracia, pasando de la ingenua fe en el destino man! 
fiestamente asegurado de la democracia a la comprensi6n de que ·,_ata C.!!, 

rr!a un rie_sgo inminente si. se abandonaba a un capitalismo irresponsa
ble. Luoh6 por asegurar el voto a la mujer, sin el cual no juzgaba po

sible la plena realizaci6n de su ideal social. DicS cursos de filosof!a 
durante un afio en la Universidad I~perial dé Jap6n (1919), 1 dict6 con 
ferencias durante dos años en las Universidades Nacionales de Pekin.7_ 
de Bankin. Visita Turqu!~ en 1924 donde se puso en su consideraci6n el 
programa educativo del pa!s. En 1926 visita Mlxico •. En 192a·va a )ú)scd, 
y escribe algunos art!culos que manife_staron alguna. simpatía por la -
obra que allí ea realizab~ - por lo que fué 4tacado de bolchevique - :r 
oritic6 su car4cter dosm'tico - por lo cual fue motejado de reacciona
rio. Volvi6 a Mlxico como miembro de una comisicSn a estudiar el caso -
Trotalq, lo cual le d16 oportunidad de poner en pr4ctica su mltodo de_ 

investigaci6n sobre el terreno aooial. Bstudi6 los datos entregados -
por lloaod sobre Troteky y la literatura ltninista. Esto lo convenct6 ele 
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que" los mftodos de revolucicSn violenta y dictsdara son, por su misma 

naturaleza ineficaces en la produccicSn de los fines buscados, sin im-

portar .la clase de líderes de los que ae trate, ilustrado en esta caso 

por los trotzkistas o los stalinistas, aunque hubiese llegado uno en -

lugar del otro al poder"• 

Un año antes de su viaje a Moscd, en.1927 muri6 Alice Chipman - -
Dewe7. Despuls de la investigacicSn y el informe sobre la acusaci6n ao

viltica contra Trotzky, a quien declarcS inocente, 

En 1946 contrajo segundas nupcias con Roberta L. Grant. Su activi, 

dad intelectual no pierde ánimo en todo este tiempo. Su obra literaria 

sigue creciendo, nuevos libros 7 artículos en los que manifiesta su v! 

tal conexicSn con el mundo que sigue en marcha, expresan una increíble_ 

energía en este notable tilcSsofo que aµnque nunca bebicS la cicuta fue_ 
1I&lll&do el S6crates de la til~sof!a norteamericana. MuricS el primero -

d_e julio de 1952, 

APARTADO XIV 

DEL IlltSTRUDNTALISllO AL TRABSACCIONISKO. 

El profesor Richard J. Bernstein ha soatenido recientemente un -

cambio de actitud filos6fico en John Dewey dentro del largo período 
que va de la publicacicSn de" !!!he Studies in Logical Theory" en 190}, 
a" The Knowing and the Known ", en 1949. 

·culminan, en la p~imera obra, las iniciales investigaciones real! 
zadas bajo la infiuencia de Hegel y la gravitacicSn del darwinisma en -
la psicología. Tambifn en ellas inicia J. Dewey su propio camino den-
tro del instrumentalismo, - nombre poco dichoso-, para expresar su -
particular visicSn del prasmatisao. 

En Chicago 7 en co:umbia, en los veinte afias siguientes, desenvue!, 
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ve su peculiar teor!a del conocimiento 1 su mftodo de valcración, que_ 

reconocen la com'4n raíz de esti•r a las ideas como instrumentos - en_ 
realidad como planes de acción o proyectos·• En considerar a la verdad, 

como la·idea que, al seguirse, resolvi6 el problema para el que se ba

b!a formulado, 7 que, por ello m~s debiera llamarse as~rto garantiza

do y no verdad, ya que esta palabra sugiere para 11, la inaceptable 

concepción que oree posible la conformidad del entendimiento con la -

realidad. Y finalmente, en estimar el valor como lo apreciado inteli

gentemente, esto es, lo que puesto en relación a sus oondiciones de -

e::dstencia y a sus futura~ repercusiones, es por ello estimado. 

Durante esta lpoca es un darwiniano mUT particular. Supone que tg, 

do eat, en cambio, que nada de lo que en un momento dado presenta una_ 

cierta configuraci6n o estructura, permanecer«, ya que, como todas las 
cosas estlt sometida a una incesante interacción, ·a1 tarándose por ello, 

con 111&1'0r o menor rapidez, para dar origen a otras configuraciones o -
ús mezquinas o m4s complejas. Supone el car,cter azaroso-de dichas i!!, 

teraccionea negando la ex:Laten.oia de leyes que expresen la peculiar IIIJl 

nera de comportarse cada una de esas estr.ucturas, o la particular se-
cuencia que sigan en sus cambios al interactuar con otras. Reconoce -
que su comportamiento expresa algwi nivel o porcentaje de regularidad_ 

- no debido a la ignorancia humana, sino a la índole misma de las oo-
sas -, as! como tambifn un cierto nivel de irregularidad, raz6n por la 
cual no puede hablarse de leyes, - si por ello se entiende un modo ne

cesario de comportamiento-, 7-si de hip6tesis, como modos probables,
m4s o menos exactos en_ sus proncSatioos. lo hay pues esencias ni natur~ 
lazas, ni leyes que expresen la acoi6n peculiar de cada una de latas,_ 

o la acoicSn que resultaría al interactuar una con otra. 

llo hay substanoiaa, esto es, seres que e::dstan en .al·. Habría, sf, 

una sóla, la naturaleza en su iDlll8naa deaproporoi6n, pero Jobn Dewey -

no autorizar!& esta palabra. Todo existe en relación con.todo. Hq aiJl 
temas de relaoi6n que están relacionados con una.infinita cantidad de_ 
sistemas de relación, pero de tal suerte, que oada·uno de loa sistell&S 

se reorganiza o se dilu;y-e al actuar 7 ser actuado por los otros, de -

tal suerte que la mejor manera de llamar a este incesante proceso de -

procesos lentos ( un proceso lento es una configuración o estructura¡_ 
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y un proceso es una coni'iguraci6n demasiado inestabl3 en relaci6n a 

otras) ea acontecimiento o evento. Por ello s6lo áA un sentido muy l! 

mitado y casi por necesidad lingilistica puede hablarse de seres o de -

individuos, 

Emergen inesperadamente, de un modo azaroso, por supuesto, nuevas 

configuraciones en esta pululante interacci6n de la naturaleza. As! -

van apareciendo lo que antiguamente, con una idea estática del univer

so, se llamaban reinos; el vegetal, el animal y el humano. No hay nin

guna necesidad en esta secuencia, ni la hay tampoco en su aparici6n, -

Aparecieron. ~so es todo. No hubo ninguna necesidad 16gica de su ocu-

rrencia ni existe ninguna necesidad ontol6gica de su existencia. 

No hay pues ni principios ontol6gicos ni principios 16gicos. Nada 

tiene una ru6n de ser ni en sí mismo ni en otro ser. Todo lo que acq 

ce tiene un antecedente - que no es su causa - , y forma una secuencia. 

Cada aco~tecimiento puede o no ·ser el resultado de la acumulaci~n de -

secuencias pasadas, pero cuando hay un acontecimiento abundantemente -

nutrido de acumulaciones, se tienen acontecimientos de una configura-

ci6n más compleja en sus posibilidades de interactuar, 

El hombre ea uno de estos acontecimientos naturales azarosamente_ 

llegado a la existencia, - cwnulo afortunado de un aluvi6n sin igual-, 

ouya coni'iguraci6n manifiesta la participaci6n social, y por ello - 02 

mo antecedente-, la inteligencia, - expresi6n humana de la aptitud P.! 

ra sobrevivir y por ello para vivir de un modo superior en la incesan

te interacci6n con otros seres-. 

Con la aparici6n de la inteligencia aparece el valor, que es lo -
satisfactorio garantizado en la participaci6n social. 

Esta consideraci6n general sobre sus ideas matrices con respecto_ 

a la índole del mundo en que vi~imos y a la emergencia de sus diversos 
aspectos, es la base sobre la que se apoya tanto su teoría de la valo

raci6n, como su teoría del m~todo. 



39 

La actitud esbozada ,n los plrrafoa ·anterioraa fueron expresadas 
/ -

en una serie de libros, qp aunque abordan miq- diversos temas, lo ha--

cena partir de la misma actitud intelectual. En órden de aparici&:l P!!. 

dr:[amoa anotar como los m4s importantes e influyenteaa "Ethios", por -

J. Dewe7 y H. Tufta, en 1909; "The Influence of Darwin on Philoaophy"_ 

en: 19101 "How We Think", en 19101 "German Philoaophy and Politica"; en 

1915. En el ~amo afio, "Schoola of Tomorrow" por J. Dewey y su hija, -

EYelyn Dewe71 "Democrac7 an Educationa An. intrcduction to the Philoao

phy of Education", en 19161 "The leed for a Recovery of Philosophy", -

publicado en 1917, en la obra colectiva en la que participaron un nWII!, 

ro considerable de SUB diacfpulos 7 amigos &fines en pensamiento, tit]! 

lada "Creative Intelli¡ence"; "Reconatruction in Philcaophy". 19201 -

"HUIIUID lature an Culture", 1920. 

En 1925 apareci6 "Experience and Nature". Con este libro se ini-

cia de una manera pltblica 7·consciente una reconaideracidn del instru

mentalismo. R.J. Bernstein asegura que este perfodo a J>esar de ser el_ 

úa intertts,µi~e.e importante, es poco conocido en sus caracter!aticas_ 
distintivas. Ahora su filoaof:Ca se llamar4 "tranaaccioniamo". (14) 

Veamos loa rasgos m4s definitivos de esta dltim& etapa del pensa

miento de Jobn Dewe7, ayudados por el an4lisis del profesor Bernsteina 

l.- Substitiq-e el concepto de interacci6n por el de transacoicSn._ 

Esta "es una m4s ri¡urosa formulaoi6n de la oategor!a de lo org4nico -

que compenetra todos los primeros esori toa de J. Dewey". "En una tran
aaccidn loa compcnentéa son sujetos del cambio. ~u carácter &feota y -

ea afectado por la tranaaccic5n. Propiamente hablando no hlQ' componen-
tea independienteaa ellos son tases de una tranaacoidn unificada". 

"La transaccic5n es un rasgo genfrico de la .. e:dstencia". 

2.- "La cualidad es tambifn un rasgo genfrico de la existencia"._ 
Esta oategor:[a es usada por J. Dewey para evi~ el monismo absoluto 7 
el pluralismo absoluto". "Para.Dewey, es evidente que la aituaci6n o -
contexto es la fundamental unidad de significaci6n11 • Lo que da a una_ 

cierta aituacic5n su unidad y le pone fuera de.otra ea la cualidad.que_ 
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siendo embebida por todos los constitutivos de la situaci6n quedan li

gadas en un todo singular. J. Dewey ilustra la categoría: 

"-Una pintura, se dice que tiene una cualidad, o que una particu

lar pintura tiene la cualidad de un Rembrandt o de un Tiziano, La pal1; 

bra así usada no se refiere, ciertamente, a ninguna línea en particu-

lar, color o parte de la pintura. 311a modifica todos los constituti-

vos de la pintura y todas sus relaciones. No es algo que pueda expre-

sarse con palabras porque es algo que debe ser~. El discurso PU.!. 

de, sin embargo, señalar cualidades, líneas y relaciones con el objeto 

de que esa absorbente y unificante cualidad pueda ser captada", (Logic: 

Theory of Inquiry1 N,Y., 193a. p, 70). 

Una cualidad semejante a ,sa se presenta en cualquier experiencia, 

al resolver un problema, al tomar una decisi6n, etc, ~llas son direct!; 

mente experimentadas. 

La importancia de la cualidad en la filosofía de J. Dewey queda -

definida por los problemas que pretende pueda resolverle: 

a) Así como en la investigaci6n - te6rica o prlctica - la di 

ficultad sentida - que ful la iniciadora del proceso de investigaoi6n, 

o de resoluci6n de la dificultad o problema - es parcialmente la guía_ 

de la resoluoi6n, así tambi&n en la creaci6n artística, esa cualidad -

inicialmente tenida como algo indiferenciado, guía el proceso creativo 

hasta la expresi6n diferenciada de la cualidad. 

b) La investigacidn considerada como el proceso por el que -

el hombre supera los conflictos que se le presentan en la experiencia_ 

tiene como finalidad culminar en la unificacidn de la experiencia, o,_ 

como J, Dewey tambiln le llama, en una experiencia consumatoria, la -

cue.l se caracteriza por esa cualidad religi.osa o est&tica. (Importa o} 

servar aquí que a pesar de las expresas afirmaciones que hace Dewey en 

"Common Faith" sobre la religiosidad como una cualidad de la experien

cia, distinta a la cualidad estltica, Bernstein, al igual que Sidney -

Hook y Geiger, parecen desconocer la diferencia y el rol de cada una -

de las dos cualidades en la experiencia humana, En este sentido es dtil 
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las pp. 101-9 del libro de Robert J. Roth, s.J., " John Dewe7 dSelf

llealillation1717-19 de "Á cómm~n Faith" )'. 

o) La categor!a·de cualidad nos libera del viejo problema c1e 

si las.cualidades que Looke llamaba seoundariaa (color, sabor, aonido, 

eto.,) o las que Santqana llama.ba teroil!,rias (horro~oao, atractivo, -

agradable) son objetivas o subjetivas. Para J. Dewe7 son evidentemente 

objetivas, no porque existan en el objeto-con independencia del sujeto, 

sino porque se dan en la tranaacoicSn sujeto-objeto que ea lo dnico que 

realmente erlate. 

:,.- En es.ta tercera etapa de su vida, J. Dewey pone de manifiesto 

las relaciones que hq entre la experiencia 7 la naturaleza. La expe-

riencia, como esa clase especial de transacciones en las qua intervie

ne el hombre, no incl'lq'e todo, puesto que hq transacciones en la natJ! 

raleza en las que no interviene el hombre, aunque, no est& separado de 

ellas. 

Ea evidente para Dewe7 que la naturaleza interviene en la ex

periencia 7 la experiencia es en 7 de la naturalezas pero no toda t1'll:!l 
aacoicSn que se da en- la naturaleza puede llamarse propiamente experiea 

cia. 

4.- "Aunque J. Dawey siempre supuso la existencia de ·1a libertad._ 

en al homJ,re, acSlo hast1 sus dltimos eJtoa la expliccS cuidadoaqente 7_ 

la justificcS. Dado que la libertad eat, !ntimamente ligada con la incl! 

vidualidad 7 con el tiempo, debemos considerar al significado de estos 
tlrminos". 

a) Todo lo que existe exhibe una conducta preferencial que -
expresa- la constitucicSn de existencias. particulares,evidenciaa, al•

nos1cle una rudimentaria individualid&d en las cosas, Esta preferencia_ 
ea, parcialmente, el resultado de las· particulares respuestas ~l erl,1. 
tente en el pasado. "La individualidad del hom.bre consiste en sus rea
puestas, aunque estas respuestas aelectivas est«n eondicionadas por -
las paaadaa. El desenvolvimiento histcSrico o la secuencia temporal que 

no ea una simple rediatribucicSn o rearreglo en el espacio de 1.o que -
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previamente e::dsti6, sino que oonsiste en genuinos cambios cualitativos 

ea la esencia de la individualidad". Si las respuestas humanas llegan a 

ser •UJ" rutinarias J meohioaa, el hombre pierde la individualidad. 

b) La libertad humana se levanta sobre la individualidad. Ella, 
la libertad, no se da tuera de la naturaleza, ni a un lado de las secuen 
oias y procesos qua la oonatitlqen. La existencia de secuencias ea lo -
que garantiza la.libertad. La libertad consiste en que el antecedente -

de la conducta humana es distinto a otros. Si hay violencia externa no_ 

hq libertad. Ella aparece c~do se da una inteligente comprensi6n, 

previsi6n, 7 deliberaoi6n como constitutivos de la elecci6n humana. As! 
pues, la libertad se da enraizada en la capacidad humana de responder -
singul&l'lllente a las condiciones presentadas. 

La e::dstencia de la libertad en el hombre debe quedar garantizad&_ 
po~ la eduoaci6n 7 las condiciones objetivas de la realidad social. Sin 

una libertad política 7 social, no podr4 ser educado el hombre para re.! 
pender inteligentemente a loa problemas que su transacci6n con la aoci!. 
dad y la naturaleza levanta. 

Las principales obras qua escribi6 durante esta dl.tima &poca de su 
vida sona 

"Experience and Natura".- 19251 "The Public and ita Problems".-19271 
"!he Quest of Oertainty".- 1929; "PhilosophJ and Civilization11 .- 19,1¡_ 
"Art as Experience" y 11A Common .Faith".- 19~1 11.Bxperience and Education" 
1 en el mismo afl.o, 19,e, 11Logic1 ~ Theor7 of Inqui17"; ".l?reedom and -
Cultura".- 19,91 "Experience, Knowledge and Valuaa A Regoinder".- 19}91 
"Education Toda711 .- 19401 "Problema of Man".- 19461 "Xnowing and the -
In0112111 .- 1949 en colaboraci6n con A.F. Bantle7. 
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BOTAS DE LA B I O GR AFIA. 

Además de las enciclopedias que se mencionan en la bibliografía gen1· 

ral, los libros que se han usado particularmente para esta seoci6n son, -

en primer lugar, "The P~ilosophy of John Dewey", editado por Paul Arthur_ 

Schilpp,en el que aparece el estudio "Biography of John Dewey" escrito 

por Jane M. Dewey, con la aprobaci6n del propio fil6scfo. ,se alude con 

las siglas (PAS) el origen de los p4rrafcs entrecomillados en nuestro te,! 

to. 

En segundo lugar se emple6 con frecuencia, la harraci6n que el propio 

John Dney hizo en 19}0 de su deaenv.olvimiento intelectual en el artículo 
11From Absolutism to Experimentalism" publicado 'inicialmente en "Contempo

rary American Philosophy", editado por G.P. Adama y Wm. P • .Mcntague 1 y 

que se ha incluido en numerosas obras. Se menciona por (-FATE) en el texto. 

Las obras de Jorge Mañach, "Dewey y el Pensamiento Ji.mericano", y 

"John Dewey. La reconstruccicSn de la vida democraltica", por Jercme lfathan 

son, fueron dtiles 7 &Uoerentes en ús de un aspecto. Las citas en el te_! 

to se hacen por el nombre de loe autores. 

(1).- La Universidad de Vermont era por los años en que estudiaba Dewey -

teológicamente liberal del tipo Congregacional •. Sin embargo predom! 

naba la filosofía de la 8scuela Escooesa, (Véase J.D. From Absolu-

tism to Experimentalism. Op, cit. p·. 5), 

(2).- "Es dificil decir con exactitud qué me sucedió intelectualmente ha

ce tantos años, pero tengo la impresión de que se deriv6 de ese es

tudio (se refiere Dewey al libro de Thomas H. Kuxley, Lessons in -

Elementary Ph7siology, London, 1866, ya bajo el influjo del evolu-
cionismo) un sentido de interdependencia y de unidad interactiva -

que dio forma a las inquietudes intelectu.a.les que habían sido pre-

viamente incoadas, y crearon un modelo, un arquetipo, al cual ·debi!, 
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ran conformarse· todas las cosas, en cualquier campo de estudio. Su~ 

conscientemente, al menos, fui llevado a desear un mundo y una vida 

qua tuvieran las mismas propiedades del organismo segdn la illiligen -

derivada del tratamiento hecho por Huxley". From Absolutism to Exp.1 

rimentalism. (~,D. On Experience, Nature and Fredom, The Library of 

Liberal .Arts, N.Y. 1960. p, 4), 

(lt,).- "El Desarrollo del Pensamiento Norteamericano", por Merle Curti. 

Cap. XXI. 

(5).- El profesor Torre¡ era, al parecer de Dewey un hombre sensible, cu! 

tivado, de buen gusto, 1 con capacidades que lo hubieran colocado,_ 

en otras circunstancias, entre los primeros pensadores de los ~ata

dos Unidos. Fue un excelente maestro, Dewey nunca dej6 de apreciar_ 

el influjo que tuvo sobre su vooaoi6n filosófica, y siempre estim6_ 

en mucho el tiempo que le dedicó para introducirlo a la historia de 

la filosofía - materia que no se impartía en la Universidad - y a -

la lectura de los pensadores alemanes. Autintioa aunque tímida men

talidad filos6fioa. Una ve1 oonfes6 a ilewey "Indudablemente el pan

teísmo es la forma metaf!sioa más satisfactoria intelectualmente,_ 

pero va an oontra de la fe religiosa". Dewey no apreci6 el servicio 

que recibió Torre¡ de esa fe. (V&ase; From Absolutism to Experimen

t8.llism. Op. cit, pp. 5-6), 

(6).- Dewe¡ considera no haber sufrido ninguna influencia profunda del iB 

tuicionismo de la Escuela Escocesa. (V&ase J. Dewey, fflm Absolutiam 

to E:q,erimentalism, p.6. op. cit.) 

(7).- Citado por Max Eastman, 11John Dewey"1 The Atlantic Monthly 166 (Di

ciembre 1941) 67'; y tomado de John Blewett S.J., "John Dewe7, His_ 

Thought a.nd Influence". 

(8).- El abandono de las creencias cristianas - estima Dewe7 - no procedió 

de fuentes filosóficas sino de otras experiencias personales"•••••• 

ninguna filosofía me llamó o influy6 ••••• coco un factor en el de-

senvolvimiento de mi 'escepticismo'"• (From Absolutism to Experime~ 
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talism. p. 7 Op. cit.). 

De su particular experiencia religiosa - crisis 7 abandono - Dewe7 

obtuvo la oonviocidn de que las relaciones entre la fe - en el sen 

tido de una aclhesidn a un sistema da creencias 7 a un conjunto de_ 

pr4oticaa - 7 la ciencia o filoaot:ta., eran postizas. En cuanto la_ 

te significa una fdrmula de creencia o un sistema de pr4ctica, ee

t4 sometida al imperio de la inteligencia, a la prueba por la exp.! 

riencia, que es característica del m,todo experimental, 7 en tal -

caso realmente no se trata de ninguna. cosa que en el sentido teoli 

gico de la palabra pueda ser llamada Fe. 

Cuando esas prácticas 7 creencias se adhieren a algmi sistema fil,2 

sdfico, se est4 procediendo a_subordinar cándidamente un pensamiea 

to filoe6fico a un conjunto de convicciones 7a establecidas, de 

tal manera que resulta totalmente ficticia 7 externa la relacidn._ 

La postura filosdfica ea una sobre-estructura que removida o con-

servada, - en cualquiera de sus dos formas - no suprime ni altera_ 

las convicciones. 

La fe - en el sentido dewe7eano de la palabra-,. o la cualidad re

ligiosa de la experiencia debe estar presta a asumir las creencias 

úe garantizadas por la ciencia en un momento dado. Ea decir, la -

actitud de te, de adhesi6n, debe estar en íntima conexidn con las_ 

proposiciones científicas. En este caso, al parecer, se trata m4s_ 

que de la fe de la creencia, es decir del simple asentimiento dado 
a una aeercidn. (Vlase 1rom Abeclutism to Experimentalism 1 p. 11). 

Dewey perteneci6 nominalmente a la Congregational Church, aunque -

nunca sintid alguna satisfacci6n emocional en las creencias reli-

giosaa de su iglesia. 

(9).- El profesor George Sylvest-r Morris, de la Universidad de Michigan, 

"creía en la 'demostrada' (una de sus favoritas expresiones) ver-

dad de lo substancial del ideaiismo germ4nico, así como en su com

petencia para dar una direcci6n a una vida de pensamiento inspira-
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do, eaooidn y acoidn. Nunca había conocido a un hombre tan consa

grado, tan íntegro, tan de una pieza en todo lo suyo. Aunque haoe 

tiempo que me desvil de su fe filosófica, estoy feliz de pensar -

que la influencia del espíritu de su enseñanza ha sido permanente" 

J. Dewey.(.From Abaolutism to Experimentalism, Op. cit. p. 9). 

Dewey reconoce aigunas razones subjetivas por las que Hegel le 

atrajo. " ••• satisfizo mi exigencia de unidad, que era, sin duda,_ 

una inclinaci6n intensamente emocional; y un apetito que s6lo una 

exposici6n intelectual pod!a satisfacer. No sdlo es difícil sino_ 

imposible revivir esa juvenil disposioi6n. Pero la sensación de -

divisiones y separaciones que sin duda me naci6 como una consecue!! 

cia de la herencia cultural de la Nueva Inglaterraa divisiones 0,2 

mola separación del yo y del mundo, del alma y el cuerpo; de la_ 

naturaleza y Dios. Estas divisiones m.e oprimieron penosamente, o_ 

ds 'bien, fueron íntima laceracidn. ;i.is primeros estuilos filosd

fioos habían sido una gi11D&sia intelectual. La síntesis hegeliana 

del sujeto y el objeto, la materia y el espíritu, lo divino y lo_ 

humano eran algo m4s que una mera fórmula intelectual, fue Wl in

menso alivio, una liberación~ El tratamiento hegeliano de la cul

tura humana, de las instituciones y artes, pulverizaba tambi&n -

los recios muros divisorios, por lo que me atra!a de un modo esp!, 

cial".{Op,cit, 10-ll) 

(10).- Leo R. Ward C.3.C. "John Dewe7 in Search of Himselt". The ieview_ 

of Politics, Vol. 1~, No, 2, p. 206. Transcripción de una carta a 

James. No indica la fuente. 

(11).- Leo H, Ward c.~.c. op. oit, p. 206, 

(12),. "Era imposible que un joven e impresionable eetudiante, sin fami

liaridad con ningún sistema de pensamiento, no hubiese sido afec
tado profundamente, al extremo, al menos, de una conversión temp.2, 

ral, por efecto de la entusiasta devoci6n escolar de el Sr, Morris. 

Pero fata no fu1:1, por supuesto, la wiica fuer.t.e de mi propio 1heq 
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lianismo 1 • Los och~nta 1 noventa fueron wia &poca de nuevo fermen

to en el pensamiento inglfs. La reacoi6n contra e~ individualismo_ 

atom!stico y el empirismo sensista estaba en pleno auge, l~ra la 

.Spoca de Thoos: Hill Green, de los dos Caird, de iiallace; de la 

aparici6n de los Essqs in Philosophical Criticism, cooperativa.me~ 

te producida por un gr~po de j6venes bajo la direcci6n del difunto 

Lord Haldane, .l!:st_e movimiento era constructivo y vivificante en la 

filosofta, ~ata influencia reforz6 la del profesor Morris, Había,_ 

sin embargo, uma marcada diferencia, y era, así lo pienso, en fa-

vor de hlorris, El lleg6 a Kant a travls de Hegel, en lugar de lle

gar a Hegd por Kant; de suerte que su actitud frellte a Kant era -

crítica, tal como llegel la había manifestado. Md:s adn, 11 retuvo -

algo de su primera formaci6n filosdfica en la creencia de la filo

sofía escocesa en un ipundo externo, Acostumbraba mof'arse de los 

que pensaban en la necesidad de demostrar filosdficamente la exis

tencia del mundo y de la materia, Para 11, la dniaa cuestidn filo

s6fica era descubrir el significado de tal existencia, Su idealis

mo era·, enteramen-te, del tipo objetivo, Como ·su contempormeo, -el_ 

profesor John Watson, de Kingston, co14bin6 una metafísica. 16gica e 

idealista con una epistemología realista, Gracias a su maestro en_ 

Berlín, Trendelenburg, había adquirido una ¡p-an reverencia por - -

Ari-stdteles, no teniendo ninguna dificultad en unir el aristoteli.!!. 

mo con el hegelianismo", (From Absolutism to Experimentalism, op,_ 

cit, pp, 9-10), 

(13) •• "Psicolog!as del siglo XX" por Edna Beidbreder, p p 161 ;JO'/ 

(14),-Bernstein Richard J. Introducci6n a "On Experience, !,ature, and 

Freedom" ensayos de J. Jewey. 
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C A P ·¡ ! U L O II 

PILOS01U.1 CIENCIA Y EDUCACI019 

En" The Quest for Certaint71 A Study of the Relation of Knowledge 

and Action ", Jobn Dewe7 intenta explicar el origen de la filosofía 7 -

de la ciencia aplicando el principio darwiniano de que toda actividad -

se realiza como una funcidn de la vida para ~obrevivir. (I) 

Desde un principio nos obliga a considerar que toda clase de ideas 

7 actividades ( científicas, filos6ficas, religiosas, etc., ) nacen de_ 
la necesidad humana de asegurar su existencia y de promoverla. Bi la f! 

loaotía nace de la admirac16n, ni se conoce por el amor de conocer, ni_ 
el hombre puede alcanzar una perfacoicSn en su ser por el mero hecho da_ 

conocer. !oda posible admisicSn da un conocimiento puramente especulati

vo queda (!ortado en su base. El waioo conocimiento realmente fundado en 

·la existencia humana es el conocimiento pr4otico, lato es, un saber di
rigido a la resolucicSn de los problemas que en una naturaleza desafian
te, tanto por su benignidad collll> por su hostilidad, el hombre tiene.C2.) 

La naturaleza no eat4 orientada ni para servir ni para destruir al 
hombre. Ro hlQ' ninguna intrínseca aubordinacicSn de ella a la realiza--
cicSn de los fines humanos, ni tampoco es una rtalidad·oruel que no so-
port4ndolo se le oponga, buscando su destrucoicSn.· .lillla es neutra. En -

ella no hay ái fines íntimos ni valores. Pero en ella se dan ~rzas -
que en una especial circunstancia amena_zan y ~cen peligrosa la existe.n 
cia h1111ana, aunque en otro contexto, la favorecen 7 le son propicias. -

Vivir es por efecto de fatas un riesgo y una aventura permanente. (3) 
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Pues ¿ a quf eat4 expuesto el hombre ? ¿ a qu, claae de muerte, de 

perdici6n ?. Para J. Dawe7 la respuesta ea a!mplemente biol6gica. El 

hombre ,st4 consta.ntemente en riesgo de perder la vida o las experien-

oias satisfactorias de fata. No bq m4s perdici6n que la que de alguna_ 

manera se vincula con la estructura biol6gica, ni m4a muerte que la de

gradaci6n en este mismo orden de co~aa. 

Podria considerarse mezquina, en extremo, la interpretaci6n antes_ 

formulada. La impreai6n puede, indiscutiblemente paliarse considerando_ 

que los valores de la vida humana como el arte, la religi6n, las oerem.2, 
nias 1 las a4s exquisitas ti•uras del trato social, son para Dewe7 ex-
presiones da asa misma vida bioldgica, 1 que·ellas son tambifn objeto -

de esa báaqueda de salvaci6n y de perduraci6n; aunque al mismo tiempo -

son medios da la bdsqueda, instrumentos de la seguridad y ardides por -
los cuales garantizar la existencia. 

~ su ignorancia primitiva el hombre ignoraba d6nde, c6mo, en qui_ 
momento la tuerza del infortunio caer!a sobre fl. Si bien había gozado_ 

de profundas satisfacciones 1 personales realizaciones, tambifn hab!a

autrido la amargura del fracaso, la realidad de la frustraci6n 1 de la_ 

desdicha. 

Su reacci6n primera en busca de la seguridad de los bienes 7 el -
resguardo a loa malea, fue la personificaci6n de esas tuerzas naturales 

que le her!an 7 amenazab&llll,. Vilndolas como personas vivas que pod!an -
entrar en di'1ogo con fl, dio el siguiente paso estableciendo ritos 7 -
ceremonias que le ami¡aran con ellas, a fin de transformar sus inicial
mente malignos prop6aitos por otros m4s benignos, cordiales 7 protecto
res. Ji.a! fue como nacieron las religiones primitivas. (5) 

Sin embargo, no fue lata la ,mica reacci6n. BaJo el sol m4gico de_ 
sus dioses el hombre primitivo inici6 el cultivo de las tierras, la - -
aplicaci6n de emplastos en sus heridas, la domesticaci6n de los prime-
ros animales, la migraci6n a tierras m4s fecundas. Junto 1 dentro de -
las respuestas religiosas encontr6 el hombre primitivo una incipiente -

respuesta inteligent_e en el comienzo de las diversas artes. (6) 
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Los griegos iniciaron una eeganda etapa en el desenvolvimiento ele 

la inteligencia humana en la bdsqueda de la seguridad. Su aportaoi6n ~ 
fue mUT importante. En primer lugar se perc~taron d.e que las artes 7 -
oficios-que practicaban eran fato, precisamente artes y oficios, tru-

tos de.la experiencia. En segundo lu¡ar, oqeron en cuent~ de que la -
experiencia no siempre era satisfactoria.en sus resultados, porque fr.! 
ouentemente frust~aba las esperanzas que se pon!~ en ella, de tal - -
suerte que su rango de validez no .era la certeza sino la probabilidad. 

En tercer lugar, y como una reacoi6n inadecuada a los problemas· qua les 
hostigaban y a la morriña de seguridad, establecieron imaginat1vamente 

la existeDci& de un mundo m«s estable y seguro que el mundo en el que_ 

virlan, descubrieron la existencia de las ideas - un evidente ~rogreso-
7 las coDsideraroD como una realidad substantiva, m«s real que el JDUD

do de la experiencia - lo cual fuf un regreso -· Lo que era estabili-
dad en uno, era movilidad en el otro¡ lo que era permanencia .en fata,_ 
era contingencia y fu¡acidad en aquél. (7) 

As! fue como los griegos establecieron la ficci6n m«s monstruosa& 
La división del conocimiento en pr4ctico y especulativo en correspon-
denoia a una divisi6n de la realidad en dos mundos, el mundo de la ex
perie~oia cotidiana y el de la estabilidad absoluta reflejada en las -
ideas. (8) 

Esta divisi6n del conocimiento y de la realidad repercutió en una 
consideraci6n valorativa y en una realizaci6n social. Lo noble y digno 
era lo propio de las ideas y el fil6sofo era quien viv!a en su recinto. 
El hombre superior pertenecía a esa mansi6n. Lo indigno y plebeyo era_ 
la experiencia, en la qu~ vivían inmersos los hombres despojados de su 
condici6n. La divisi6n del conocimiento provoc6 una divisi6n axiol6gi
ca y una división social. e,) 

La consideraai6n anterior podría sugerir ia idea de que h&J' una -
causalidad-de las formas de conocimiento sobre las fol'lll!I,~ sociales • .lC!, 
ta sugerencia no es verídica. Colocaría a John Dewey dentro de un ·gru

po de pensadores que no le simpatizan m~ho. No hay una primacía de la 
idea sobre la sociedad. En este sentido fl no se consideraría, bajo -

ningibi respecto idealista. 'lam.poco aceptaría el mismo esquema puesto -
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cual las doctrina.a profesadas se constituir!an en el sentido peyorat! 

vo de la palabra, una ideolog:[a. Ni una ni la otra. Porque las doctri

nas nacen, para Dewey, como una respuesta, como un programa, como una_ 

posible solucidn a un problema dado. Pero su nacimiento no ea-U: sujeto 

a una r!gida relaci6n de causa 1 efecto. Lo social y sus conflictos SJ! 

gieren posibles reapusstas, pero además de no formular ninguna oab,1-

mente, tampoco imponen alguna de ellas en particular. (•O) 

La religi6n inicialmente 7 deapufs la filosof!a se van separando_ 

del mundo de la experiencia 7 de la pr4ctica. Y aunque muchos hayan -

visto en éstas separaciones un enoblecimiento de la religidn por una -

parte, 7 de la filoaof!a por otra, para J. Dewey sin embargo, han sido 

podas dtiles1 en su tanto, a lo que es verdaderamente troncal en la -

historia del pensamiento humanos el mundo de la experiencia y de la -
pr4ctica. (11) 

ScUo l;lasta el siglo XV'I hay un nuevo enfoque de las cosas. Alapa

recer la ciencia moderna, la inteligencia humana se unifica en el ea-

tuerzo con las artes y tfcnicaa para controlar, trabajar, modificar, -

mejorar y corregir a la naturaleza. Las ideas abandonan su axtramunda

no alojamiento y se introducen francamente en los proceaca naturales. 

Esta nueva visi6n va acompaflada de un nuevo esp!ritu frente a la_ 
realidad. Loa hombrea ya no aceptan sumisamente las incoaodidades de -

la naturaleza. lfaT una insurgencia humana. El equilibrio entre el am-

biante y el hombre logrado a costas de la relativa, aunque amplia 7 -
profunda renuncia, a la acci6n sobre el ambienta, mediante un acomoda
miento, se pierde 7 sustituye en vistas a un nuevo ajuste. (f2) 

El hombre del siglo XVI va el cambio con JtUevoa ojos, emprendien
do una nueva tarea intelectll&l• Mientras en la ipoca cl4aioa se olaai-

' fioaban loa cambios conforme a un ndmaro ús o menos determinado de -
arquetipos, en la nueva ciencia se procede a examinar las oirounstan-
cias en que fatos se suceden. Se busca afanosamente descubrir lo que -

est4 asociado a cada cambio, lo que le antecede 7 sigue, lo que le - -
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dentro de una aeouenoia en la que aparecen antecedentes 7 conaecuentta .• 

La.naturalema da oripn a la historia natural. 

Pero fato acarrea una. serie nueva de problemas 7 conflictos. En efe,2 

to, el cient!tioo termina por destruir el mundo de loa valorea. Popular
mente ae expresa este conflicto en la lucha de la ciencia 7 la religidn; 

en la reducoidn del arte dentro de loa confines de la ciencia hasta su -

asfixia; en la re~.anoha de la religi6n que frena el desenvolvimiento de_ 

la.a ciencias 1 la explosidn del arte en el romanticismo que vitupera a -

la ciencia en nombre de los valores que ella significa. ( 1 3 ) 

John Dewe7 considera que este problema se origina en la falacia oiea 
titioista que -~onsidera a su objeto de estudio como la dnioa clase real_ 
de entidades. Por necesidades de su propio objetivo el mftodo que sigui,! 

roa para estudiar la naturaleza·consistíd en abandonar todos los aspeo-

tos cualitativos de la experiencia. Esta necesidad se· considerd luego c.2, 
me un privilegio, T lo que inicialmente era una abstraccidn cobrd repen
tinamente el prestigio de ser la drli.oa realidad oon derecho propio de -
existir. Se oonsiderd a los objetos cient!ficos como lo dnico re~lmente_ 
objetivo 7 a las cualidades se les desprecid motejmdolas como subjeti-
vas, en prdxima vecindad a.las tantasfas estlriles Ta las manifestacio
nes de la demencia. ( 1 'f) 

Hose percataron que· los objetos que estudiaban habfan sido extraf-
dos de la experiencia cotidiana, de la experiencia gruesa de todos los·
clfas, 1 que su·refiziamiento en el orden conceptual no tenfa, de ninguna_ 
111&11.era, la finalidad de estableosrlas como realidades supremas, aut4rq14 
oas 7 soberanas en relaoidn a lo cotidipo, sino ds bien, el tornar - -
sienas a dirigir 7 em:iquecer, sin destruir ni mutilar, la experiencia_· 

humana. ( 1 ! J 
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01'11H8IOI DE L1 l'ILOSOPIA. I 

John Dewey considera que lae diferencias fundamentales entre las_ 

diversas escuelas filos6ficas no radica primordialmente en las opuee-

tae versiones que dan de la supuesta realidad 4l.tima, y el fundamento_ 

primero de todas las cosas. La fuente de oposiciones y divergenciasª.! 

t, ubicada en la funoi6n, en el objetivo y misi6n que esperan realice_ 

la filosofía. 

Para 11 "la tarea de la filosofía est4 confinada a las cosas de_ 

la experiencia actual. Su quehacer es la crítica de la e:xperiencia tal 
como existe en un tiempo dado, y la proyeooi6n constructiva de valoree, 

que cuando aotda.n promueven, estabilizan y Q,Wif'ican a la experiencia". 
( La Filosofía de la Educaoi6n ) • ( 1 , ) 

Su mieidn es perentoria, permanente y mundana. En efecto," los -

defectos y conflictos de la experiencia tal como existen, exigen una -

orítioa continua de sus contenidos y de sus procedimientos. Ofrece la_ 

base para la proyeooi6n de valores adn no realizados, valores que se -
han de convertir en fines que muevan a los hombres a la acci6n. La fi

losofía aJí concebida no supone una huída 1 escape a lo que est4 m4s -
all4 de la experiencia personal y social. Los objetos cotidianos y fa

miliares tanto como las ocupaciones de la vida diaria poseen potencia
lidades que, bajo la guía de una inteligencia renexiva y sistem4tica, 
haré a la vida ús plena, ús rica y ús unifia..aa11 • ( La b'iloscffa -
de la Educacidn ) • ( l 7) 

Las deúa filosofías son, pues, escapes a los conflictos de la e,¡ 
periencia. La autenticidad de cualquier forma de pensar que merezca el 
honor de ser .llamada. filoadtioa, debe, aegdn John Dewey, esforzarse -
sisteáticamente por responder a las inoit&ciones·de la vida a proyec

tar,· mediante la reflex16n ordenada y permanente, una experiencia mejor 
ajustada y úa rica. OWl.ndO una filoaoffa no acomete seriamente esta -
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tarea no ea una genuina filosofía. Su inautenticidad ae manifiesta en -

dos rechazos 7 en dos aupoa_ioiones al ternativaa, ambas falsas. Rechazan 

la posibilidad de la experiencia para engendrar valores fundamentales,_ 

7 para sugerir a la inteligencia loa caminos de realizaoidn. Bo oreen -

en la fecundidad de la naturaleza 7 de la vida humana en relaci6n a va

lores superiores. Niegan que la experiencia pueda suministrar algo dis

tinto a lo scSrdidamente terreno. Y, adem4s, suponen que la experiencia_ 

uo dice, ni indica, ni sugiere, ni dirige nada a la inteligencia re---

flexl.va •. La oonsid~ran muda. Cuando en realidad la experiencia.es la -

que indica los conflictos que hay que superar 7 los medios que pueden -

emplearse para ello. Cuando es ella la que indica los valores quepo--

dr!an obtenerse - a pesar de no existir en ese momento - 7 los recursos 

que b&7 que invertir en la empresa. ( 1 8) 

El otro rechazo que.caracteriza a las filosofías en contienda, ea_ 

la deslealtad a la inteligencia práctica, que, por ser la 'dnioa inteli

gencia realmente existente, se vuelve una deslealtad al.hombre 7 una -

impiedad a la naturaleza. 

Al recusar la experiencia 7 la inteligencia práctica admiten su~-

puestas realidades independientes del mundo 7 otorgim. al hombre II una -
dependencia respecto a las llamadas intuiciones a priori 7 a una supue.! 

ta facultad de la razcSn pura que capta una verdad absoluta no emp!rioa". 

( · La Filosofía de la. Educacidn ) • { 1 ') 

Las consecuencias inevitables de tales divergencias son• 

1.- A unas les basta conocer, - siempre 7 cuando se trate del oon.2 

cimiento de la realidad suprema-. A la otra le es necesario continuar_ 

hasta la accicSn, puesto que ya ha valuado la experiencia 7 ya ha P1'078.2. 

te.do el este.blecimiento· de nuevos valores, tiene que remat&l! su faena -· 
dirigiendo las operaciones pertinentes. (2,0) 

2.- Las filosofías absolutas tienen el efecto pr4otico de promover. 
conflictos 7 sofocar la experiencia~· Como-" toda filosoffa absoluta ti!, 

ne que aspirar a estar en la exclusiva poeesicSn de la verdad ..U.tima, o.,. 

de otro modo renunciar a sus preten•iones •••• no pued_e tolerar rivales. 



•••• Su 16¡ioa pr4otica exige la autoridad externa para lograr la aWDi

aicSn •••• La verdad abaoluta requiere obediencia absoluta"• Uene que -
11 apelar a la autoridad externa como el 'dnioo procedimiento para eata-

bleoer orden 1 'llllidad en la experiencia"• ( La J.i'ilosof!a de la Educa-

oi6n ) • ( '2.J) 

Por el oontrario, "el reconocimiento de la relacicSn de las ideas_ 

filoscSficas con las condiciones eatablecidas por la experiencia promue

ve, por el contrario, la intercomunioacicSn, el cambio y la interaooi6n. 

Mediante estos procedimientos se modifica la diferencia de opini6n en -

el sentido del oonaentimiento ". ( La b'ilosoffa de la EduoaoicSn ) • (11.) 

PUlllCIOli DE LA PILOS01IA II, 

Se ha dicho que la funoicSn de la filosofía ea criticar la experie! 

oia actual, Esta f6rmula es suficientemente clara si se recuerda que la 

oñtioa.oonaiate en juzgar, en valorar, en ponderar los mfritos y loa -

defectos de algo en relaoicSn a un marco de referencias aceptado. 

Para Jobn Deft7 este marco no puede ser otro que la experiencia, -

ya que de antemano no reconoce derecho de existencia a ninguno otro, -
dado que,-oomo se ver4 posteriol'llente, este ea uno de loa inviolables -
prejuicios en que sustenta su filoaof!&. 

¿ CcSmo es posible que la experiencia sea discernida 7 juzgada por_ 

ella m.181118 ?. La respuesta la podemos encontrar ya en" The Relationahip 
of ~upt and ita Subjeot-llatter ", publicado en 1916. 

Aqu!, J. Dewey, reconoce tre~ campos funcionales de actividad int!, 

lectuala el de la investigacidn o ldgioaJ el de las ciencias empíricas o 
"110dos típicos de experiencia" como pueden serlo la Psicología, la FI, 

aica, la Biología, la Religi6n, la Etioa, etc., en tercer lugar, el esa 
pode las funciones sociales, en las que aparecen todas esas experien-

oiaa que se rubrican como " cuestiones sociales "• Aunque nf.n&uno de -



6stos est4 aislado totalmente de los restantes, de hecho, hq una cier

ta discontinuidad temporal entre ellos. Y, precisamente, en relaoi6n a_ 

este hiato aparece la filosofía c.omo, la funcicSJi· de intercomunicar las -

diversas funciones. Su oficio consiste en llevar las funciones de un -

campo al otro, relacionmdolas para que al colaborar una con la otra, -

Isa, tam.biln quede mejorada, 1a sea por la garantía que adquiere de su_ 

eficacia, 1a por la reotificaci6n 1 ampliaci6n que le exigen los probl~ 

r mas suscitados por la relaci.Sn. ( 7.1) 
:. ,,--

Esta funci.Sn se realiza en el nivel intelectual, no e11.el de los -

hechos concretos de la experiencia cotidiana. As! como hq una física -

adem4s de 1Ul8. realidad f!sica¡ as! tambiln ha7 una cr!tica de la expe-

riencia, que no es de hecho una experiencia cri :icada. ( Z. ~ ) 

El punto merece una aclaraci.Sn supletoria. Si hq, segdn J. Dewe1, 

un'hiato·entre las diversas funciones intelectuales es .que en la expe-

riencia de algdn modo existe tambiln ese hiato. Si ha7 una confusi.Sn en 

esas funciones intelectuales es que también hay en la experiencia una -

confusicSn. - Como se ver4 posteriormente, para Dewey, la experiencia es 
la intercomunicaci6n de un organismo humano con su ambiente-. De la -
misma manera si se establece una aclaraci.Sn, un discernimiento, una coa 

sideraci6n estimativa de alg,bi acontecimiento, por medio de al~ ac-
cicSn específica se llegar4 a establecer en la experiencia cotidiana - -

en la e:xpe·riencia gruesa de todos los días -: esa aclaraci.Sn, ese discei: 

nimiento, . esa valoraoicSn. ( 15) 

La filoso:l'!a - asegura Jobn Dewe1 en •• Democracy and Education " -
no soluciona los problemas que surgen en la experiencia cotidiana. Ella 
s6lo suministra un an4lisis del problema ;y sugiere los posibles mltodos 
para la so~ucicSn. La acoi6n tiene por tarea, precisamente l~ resoluc16n 
de la situacicSn problemática. (2.6) 

El pf.rrafo anterior tiene como objeto aclarar un punto sumamente -
importante de la idea de la filosofía en J. Dewey. :iln efecto, antes se_ 
itab!a visto a la filosofía relaoiona~o funciones intelectuales entre -

s! - por ejemplo la psicología con el bienestar laboral¡ la 16gica con_ 
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el desenvolvimiento de las disciplinas f!aioas, etc-¡ y ahora la vemos 

interesada direotaaente en loa problemas individuales y concretos, en~ 

loa acontecimientos ainp].area de la experiencia ordinaria. Este asunto 

adlllite una tormulacicSn m4a. Por un lado se ha visto a la filosofía tra

tando asuntos ge:nerales y por el otro asuntos singulares. 

John Dewe7 advierte en otra parte, que no hay ninguna diferencia -

importante en ambos enfoques. En la p~imera visi6n se ha refinado la e.! 
periencia, pero no se ha _destru:Cdo. Se _han considerado acSlo algunos as

pectos, pero no se les ha transmutado en otra clase diferente de reali
dad. Se han enfatizado algunos rM¡os de la experiencia, pero no se han 
abolido los restantes. Este refinamiento o a~straccicSn, en el sentido -

.m4s literal de la palabra, tiene como objetivoentres fases distintasa 

a) Poner de relieve el coml1n denominador de varias situacio-
ne• conflictivas singulares. Cada una de ellas son evocadas por el pen
samiento porque cada una de ellas son un antecedente del pensamiento. 

b} ·Descubrir las relaciones que hay entre estos rasgos comu-·

nea de las situaciones - qua han sido antecedentes para el pensamiento
con las diversas clases de pensamientos que sugieren para la soluci6n -
del conflicto. 

c) Finalmente, definir tentativamente las conaeouencias que -
pudieran seguirse de la realizaci6n pr,ctica de cada uno de loa pensa-
mientoa sugeridos como aolucicSn. ( 17) 

Aafea COIIIO.a adquieren conocimientos generales. As! ea como la fil9. 
eotfa, en Wl momento dado, en su funcionalidad de intercomunicar diver
sas-funciones intelectuales, ~ogra conocimientos generales. Pero, como_ 
ea pudo apreciar, 1111 conocimiento general no ea algo de una clase divei: 
sa a una ei~ci6n o acontecimiento singular. Por lato es por lo que no 
blQ' una diferencia relevante entre la filosofía como intercomunicaci6n_ 
de disciplinas _intelectuales divera~s, y filosof!a como a.n,lisia de una 
aituaci6n conflictiva y preacripci6n de mltodos pertinentes a su resol~ 

oicSn. No hay - al parecer-de J. Dewey - un ascenso de la experienc,j,a a_ 
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un DiTel superior, como po4r!a ser a las ideas, en su siinifi~ado ·esoo

l4stico, 7 luego un descenso a la cotidiana ezperiencia. Todo el ·proce

so - en su t'unoidn general - se ha quedado en el mismo nivel del proce

so de lo general a lo sin¡ular. (2.8) 

nLOSOFIA Y CIEHCI.A.. 

Cuando las intercomunicaoiones han sido establecidas y probadas en 

la pr4otica quedan garantizadas. Desde este momento se 1118.Dtien~n en la_ 

memoria como relaciones seguras, _como aseveraciones garantizadas. Desde 

ese mi.amo instante, ellas pertenece~ al dominio de la ciencia y no pue

de segufrselaa considerando como filosdficas. 

En efecto, la filosofía ea una funoidn de intercomunioaci6n entre_ 

las diveraás dieoiplinas intelectuales, as! como una función de interrs, 

laoi6n entre las ideas y las situaciones conflictivas cuando éstas no -
son simples casos de una interrelación ya probada y conocida. ~ero la -

tilosotía no es el conjunto de aquellas interéomunioaoiones, ni la meil.2, 
ria de éstas interrelaci'ones. Es simplemente una función que no tiene -

Dingfn objeto de estudio, como propio. Todo lo que ella maneja, de he

cho, pertenece a .las ciencias. Ella no conoce nada nuevo que las oien-

oias no conozcan. Ella prueba nuevos caminos y en esto es filosofía. 

Cuando los caminos han quedado probados, la memoria de ellos pertenece_ 
a la ciencia. 

J. Dewe7 seflala esta peculiaridad de la filosofía en la" Filoso
fía de la Educaoi6n ", publicado en el ~7 Yearbook de la National Sooi..1, 

t7 for the Study' of Education, del año de 19~8. Después de recalcar la
impertanoia que tienen las hip6tesia en las ciencias, seflala que ea po
sible distinguir a la filosofía de la ciencia por la clase de hipótesis 
que una y otra manejan. Cuando" la hipótesis requiere adoptar un 1UUtYO 

,punto de vista, uno tan nuevo que contenga lo que puede llamarse UD. el.91 
mento especulativo, al juzgáree~e desde el punto de vista de la ciencia 

del tiempo establecido. Tales hip6tesis como la indestructibilidad de -



la materia, la. tran.atormaci6n equivalente de diferentes formas de ene,!:. 

gfa en otraa, y.la.a ideas de evoluci6n y realidad, fueron filoa6ticaa_ 

en aua comienzoa, S61o deapu4s de una obaervaci6n detallada y una ela

boracicSn retlenva, largas y dit!cilea, adquieren un car4cter eatrict§ 
mente cientftioo", 

La hip6teaia oientffica ea el conocimiento mis seguro que puede -

haber en un momento dado. Son las ideas,eatablecidaa en general, q~ -

evocan situaciones conflictivas y las acciones pertinentes para resol

verlas. Ellas aluden a relaciones probadas entre ciertos antecedentes_ 

y ciertos consecuentes cuando media alguna acci6n específica. 

La filosofía en·cambio, .a partir de las aseveraciones científicas 

o cU la misma experiencia, aventura visiones que conectan hechos, que_ 

Di por la misma índole de elÍos, ni por las potencialidades significa

das en las hip6teais científicas, podrían estric~amente hablando, sup,2. 
11erse. c1,, 

l'II.OSOPli.1 YALOB. 'r CIDOQ. 

John Deny establece otra diferencia entre la ciencia y la filoa,2 

ffa que ya ae había mencionado da arriba. La diferencia la establece_ 

el valor. Mientras la ciencia a6lo establece conexiones existenciales_ 

aseguradas, sin asumir ninguna autoridad directiva sobre la conducta -

hwaana, la filosofía establece conexiones entre los valores ápeteoi--

bles y las hip6tesia cient:Cficas, (30) 

Sin embargo, no ea tan honda la diferencia como para que se rompa 

la continuidad entre ciencia y filosofía. En cuanto la conexi6n entre_ 
las condiciones existentes y los valorea y fines que son· posibles, se_ 
prantiza y queda probatta por su énto, la oonexi~n se torna cient:Cfi
oa. Pero, antes de que eso suceda, laa·hip6tesis sop.filos6fioaa, (31) 

Por otra parte la ~iencia ea la que suministra la posibilidad· de_ 
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operar a la filosof!a. Las_relaoiones establecidas por la primera dan_ 

pié a la autoridad de la filosoffa para dirigir la conducta humana. 
Loa fines que lata se propone sdlo ·son posibles y no absurdas quimeras, 
en cuanto la-ciencia le suministra el caudal de conexiones que posee -
entre antecedentes y consecuentes por mediaoidn de acciones espeoffi-

oas. Es evidente que la ciencia no p~see·1a autoridad para indicar - -
cuál oonJunto de conexiones por ella garantizadas deben ponerse en u¡: 
cha, por -la miica razdn de que la ciencia no puede seilalar fines, aun
que puede descartarlos por utdpicos. Ella, la ciencia, suministra una_ 
mlll tiple posibilidad de accidn, pero_ la filosof!a ea la que tiene que_ 
prescribir. (32) 

Ll 1ILOS01'U·Y LA PBOYBCCIOlf DB- VALOps. 

Podr!a suponerse que la prescripcidn de fines por la filosof!a es 
arbitraria, cuando -no lo es. Blla es, seB'in Dewe;v, tan emptrioa como -
la ciencia. El mltodo de la filosofía eit, empirico,Su campo ea el ele la 
experiencia ootidiana y sus problein.a son los que emergen de ella. Por 
esta razcSn tiene que y puede emplear las aseveraciones garantizadas de 
todas las ciencias empiricaa,. Tambiln ella usa la hipcStesis para alcan
zar los valores. Las hip6teaia surgen, para ella, como para cualquier_ 
diaciplin~, de la experiencia. Pero, mientras las dem4s disciplinas r~ 
laoionan eventos, la filosofía, en este caso, relacion~ eventos con fi 
nea. A la cie~cia le conciernen asuntos relaoionados con la aaturalez~; 
a la filosofía le interesan aspectos relacionados con el bienestar hu
mano. Pero no puede olvidarse que lo humano ea tambiln naturaleza, y -

que la naturaleza se da en el. recil;lto hWIUIDO. ( lj) 

La filosofía no suatit~e a la naturaleza_ni a la experiencia. 
Siendo, como ea, una funcicSn de la experiencia humana eme.rge de ella,
para beneficio de ella. La filosofía es experiencia que se origina en_ 

. . 
la experiencia para asegurarla y enriquecerla. Pero la experiencia hu-
mana es notoriamente social. As! pues, no hay ninguna extravagancia en 

reconocer que la filosofía es orftica social. 
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La experiencia humana que la tilosof!a va a ponderar, a discernir, 

a examinar, a poner en comunicaci6n, es la experiencia comunitaria, - -

puesto que para John Dewey, no hay otra experiencia tuera de ésta. Los_ 

valores que va a asegurar, a poner de relieve o a proyectar, son valor

rea y fines que o ya esté en la sociedad, o la sociedad reclama en vi!: 
tud de sus propios conflictos o de sus propias potencialidades. Las di,! 

ciplinas intelectuales que va a intercomunicar la filosofía son tan ex

periencia como cualquier otro acontecimiento. 

Por ello no se afirma nada nuevo cuando se dice que la filosofía -

es la reconstruoci6n social. Si se acept6 que" su quehacer es la crít! 

ca d~ la experiencia tal como existe en un tiempo dado 1 7 la proyecci6n 

constructiva de valores, que cuaudo actdan promueven, estabilizan y un! 

fican a la experiencia", ae deber4 admitir que la funci6n de la tilos.e, 

t:!a es la reconstruccicSn social. ( 3 'f ) 

Aqú, (como en otros puntos que tienen la raíz comlht del choque e,!! 

tre dos convicciones i~lmente caras a J. Dewey, pero exclU3"entes 1 co

mo son la admisifn de la continuidad en la naturaleza y la emergencia -

creadora), se manifiesta una cierta incongruencia difícil de salvar. 

S1 la tilosof!a es la proyecci6n constructiva de valores no manifiestos 

en la experiencia o su equivalente, la visi6n de hipcStesis no !nsitas -

en los datos ya poseídos, entonces, evidentemente, no puede explicarse 

solamente como un tendmeno de la experiencia, aunque, en virtud de esa_ 

parcial independencia, la promooi6n social que realizar:!& sería autént,i 

camente progresiata. Si, por otra parte, no hay tal visi6n, la continu,i 

dad de la experiencia podría mantenerse, pero al precio de reconocer en 

tal opcidn un aire conservador.-

Si la filosofía es la crítica de la sociedad, ~iene que manifestar 
loa proble111Ls de la sociedad que critica. Bq una -nera inadecuada de_ 
enfrentarse a la situaci6n conflictiva de la sociedad. Ella, es aegdn -

Dewey, la característica de todas las filosofías absolutas. En ".Demo-
cracy and Sducation "observa que todos los sistemas filosdficos expre

san los confliotoa de las sociedades en que ae origiaaron, siendo insa

no su anfrentamieLto t. las condiciones que reflejan, puesto que en vez_ 
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de looalizar loa tfrminoa del conflicto;-loa .. antecedentes de la situaci6n 

que dio lagar al penaamiento..-,discriminar loa datos, evaluar los fines 7 

bienes allí establecidos, 7 buscar una hip6teais que resolviera las dif! 

cultadea de Ja sociedad; pretirieron elevar-a un nivel te6rico, apareni.!_ 

mente inconexo de au matriz social, los miamos términos del problema so

cial tranafol'll4ndolos en ~érminoa de un probl,ma abstracto, consistente_ 

y macizo. Así fue, como a a~ parecer, nacieron todos esos problemas ins.2, 

lubles como la relaci6n del cuerpo 7 el alma; la naturaleza y el hombre; 

el sujeto 7 el objeto •••• 

En esta censura a laa filosofías absolutas, torna a presentarse la_ 

incongruencia, antes aeilalada, en J. Dewe7, Si la circunstancia misma ~

ofrecía los tfninos de au propia superaci6n, entonces en virtud de q~_ 

no empírica informaci6n iba a resolverse. 

Llevaildo de la mano al lobo. y al cordero, J •. Dewey ,hizo un largo r.! 

corrido que va, ~do menos, de 1916 en que apareci6 "Democrac7 ancl -

Educaticn ", hasta 1938, fecha del estudio publicado en el 37 Yearbook._ 
En el primero.reconoce ·Dewe7 ~ue la reconstrucci6n social se debed.ha~
cer en la escuela por.la educaci6n, ya que no h~ otra acci6n d~nde si-

mult&neamente se pongaaa prueba las hip6tesia valorativ~s 7 se otorgue a 
la experiencia social la renovaci6n 7 el incremento de valor que la fil.!!, 

sofía tiene por tarea. En el segundo, la desconfianza total que se tenía 

a otros me~os de acci6n social, 7 la creencia en la incapacidad de loa_ 

adultos para rectificar su conducta, se ha esfumado, en virtud de lo - -· 
cual, la escuela ya no ea la dnica, sino una, entre otras instituciones, 
capaz de reorganizar la sociedad. 

Las conaecuencias de ea)e pequefto desplazamiento alter6 la afirma-
c16n de que la filosofía es la educaci6n, por I la educaci6n es una de_ 

las ús importantes formas de la filosofía. Pero, antes de pasar a expo
ner esta 1dentificac16n, es necesario explicar otra, aquella, por la que 

Dawe7 dice que la filosofía es la critica de las criticas 7 la teoría S!. 

neral de la investigaci6n. 
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LA PILOSOFll COKO CRITICA Y TBORIA. 

En ia experiencia se dan una multitud de discernimientos, pondera-
l 

oionea 7 evaloraoionea. De hecho, toda disciplina 7 cada tfcnica necea! 
ta realizar esas operaciones. Mientras la situaci6n no aea problemática 

todo marcba. Pero en cuanto se ausoita un conflicto, cada uno de loa -

sistemas de evaluaoi6n necesitan ser evaluados, 7 cada principio de di,! 
cel'nilliento requerid a su ves ser discernido en vistas a la solucicSn -
{fin o valor) que se trata de alcanzar para superar la crisis. Las crí
ticas establecidas en una relaci6n remota a los bienes hWll&llos, repent!, 
namente requerir4n ser criticados sn vistas al bienestar de los hombrea 
en la vida social. (35) 

Por otra parte, la filosofía puede considerarse como la teoría ge
nei'al. de la investipcih. 

Algunas palabras explicativas de loa tfrminoa empleados es conve-
niente. Por inveatigaoi6n se designa el proceso, cualquiera que fata -
aea, por el cual una situaoi6n ·conflictiva se supera; por al que un de

sajuste, una rotura en la continuidad de la experiencia, 7& sea lata -
francamente prictioa o simple•nte te6rica, valorativa o no, es allana
da. 

Es ús f4cil aclarar el significado 7 la peculiaridad de la expre
ai6n de 'Teoria General:'. Ya antes se aclar6 el significado eapfrioo de -

',renerar. De la inveatiga.ci6n se puede hacer una teoría general, porque_ 
pueden establecerse 101 raspa genfriooa, comunes a toda inveatigaci6n. 
Lo que uid.entemente no puede hacerse es una teoría de la inveatigaci6n 
en general. Porque esto: investigaci6n en general ea algo que evidente• 
mente no existe. Lo que se da son procesos de inveatigaci6n, pero no -
h&T investigaciones en general. Esta controntaci6n entre Teoría general 
de la InveatigacicSn 7 Teoría de la In.watigaci6n en General - sugerida_ 
por Joaeph Batner - ea ilustrativa dentro del prop6aito general de este 

texto. 



En el estudio colectivo 11 ~e Philoaophy of John Dewe7 11 editado~ 
por P.A. Sohilpp, J. Batner afirma en su traba.jo" Dewe7 1a Conception -

of Ph:l.l~aoJ>hl' ",que" es fundamental en la ooncepci611- de Dewe7 11 el -
que la filoaoffa no se considere ni a un lado ni arriba de las restan-
tes ocupaciones humanas, como un cultivo secreto y silencioso en un re

moto cercado propio. La filosoffa eat4 7 trabaja dentro de loe dominio~ 
p(blicoa 7 abiertos de todas las actividades humanas, siendo una de - -
ellas, diferenciada sdlo en sus alcances 7 en su funcidn, pero no apar
te de ellas. 

" Las llaves del universo no está en una sola mano. Esté por to
das partes. En la historia de la tiloaof!a un:a llave deapufs de otra ha 

sido elegida como.!! llave del universo •••• La concepcidn b4aica de J._ 
Dewe7 acerca de_la tarea filosdfica ••• ~a la opuesta. Aquí esté las -

·llaves. Sin ellas· no .podemos hacer nada! Si perdiéramos alguna, se~ -
uns pfrd:l.da diatintiv• que podr!a empobrecer en Í!tucho n~atra vida, Sin 
embargo, así como aer!a infantil 7 moralmente torpe desechar alguna, B!. 
r!a igualmente torpe moralmente 7 teorfticamente ininteligible no hacer 
con ellas otra ooaa distinta que coleccionarlas en una serie compuesta_ 
de tal modo que cada una de. ellas tuera II una da ". 

11 La tarea filosdfioa ••• consiste en relacionarlas funcionalmente. 
••• Se trata de que cada una de ellas,en lugar de abrir un solo cófre,_ 
asista /1> las deús en una comihl tarea. Dado que la Naturaleza, no ea -
una retahila de cofres separados ni los seres humanos ~s cerrajeros._ 
En verdad podr!a deoirs·e, en un sentido m'Ul' importante y i'undamentai, -
que las llaves son los cofrn ·que •on la misma Naturaleza, dado que fa
ta se reconatl"Ul'e a sí misma a travfa de nuestras reconstrucciones 11 .(36J 

Si la investigacidn ea la llave, la tarea de la filÓsof~a podría .. · 
considerarse como la teoff~ general de la llave,_ pero ella no es ningu
na, aunque sea quién las asocie en ·un trabajo cooperativo para "descu--
br:l.r a la experiencia al mismo tiempo que la forjan, y con ella~ la·nA 
turaleza. 
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LA PILOS01IA COJ[O ACTI!UD. 

La filosofía ea una actitud, un modo de comportarse el hombre o -

quiz4 tuera úa exacto decir, la sociedad, o simplemente la experien--

cia. 

En el cap:!tulo mv de II Democrac1 and Education II define a la fi

losof!a a travla de un¡ ingeniosa reinterpretaci6n de aquellas caracte
r!sticaa que con 111&7or frecuencia de la esperada suele deaiprsele, la 
de ser un conocimiento total, general y concerniente a los fines 4ltimos. 

John Dewey inicial~ente reconoce que las proposiciones cient!ficaa 
son evidentemente ds totales que las filos6ficas, puesto que estable-
can relaciones de antecedente consecuente aplicables sin limitacidn, 
puesto que son hipdteais sin conexi6n inmediata con la realidad, aunque 
dentro del p;roceso de la investigacidn estfn asociadas en la dispoai--
cidn del organismo a la aocidn. 

Si ia filosofía tiene aquellas características es en su funcional! 

dad y no, por supuesto, en su variable contenido. La ds importante de_ 
las tres, ea evidentemente para J. Dewey la de totalidad que interpreta 
de un modo. longitudinal como la continuidad obtenida en el proceso tem

poral y, de un aodo transversal, como la unificaci6n de loa variados 131 

teresas en conflicto en un solo proyecto de acoidn. 

Bl sentido de la totalidad significa la oonaiatencia del modo de_ 
respuesta con referencia a la pluralidad de loa sucesos que ocurren •. • 
La consistencia no significa la identidad literals pues como la misma -

cosa no ocurre dos veces, la repetici6n exacta de una acci6n supone al
gwi desajuste. La totalidad siginifioa continuidad, el eostenimhnto de 
un rutbito anterior de accidn. con la readaptaoidn necesaria para mante-
nerlo vivo 7 deaarrol14ndo·se. En vez de significar un esquema de acci6n 
completo 7 ya dispuesto, significa mantener el equilibrio en una multi
tud de acciones diversas, de modo que cada una presta y recibe signifi~ 



oaoicSn de las dem4s. Toda persona que posee amplitud de espíritu 1 sena! 

bilidad para las liUe1fas percepciones 1 que tiene la conoentraci6n 1 la -

r1¡tsponsabilidad para coneotarlas, posee tambiln una disposici6n filos6f! 

ºª······ 
La totalidad, como característica de la filosofía, es el poder de -

extraer, o de aprender el sipifioado hasta de las vicisitudes desagr•--· 

dables ds lá experiencia, 7 de encarnar lo que se ha aprendido .en la ca
pacidad para seguir aprendiendo. C 3 l} 

Por otra PAX'te la totalidad, como una.disposioi6n de la experiencia, 

como una actitud, surge cuando h~ necesidad de integrar en la acoi6n -

los diversos intereses en conflicto. 

Se da una situaoi6n en'que diversa, tendencias, intereses, h4bitos_ 

chocan entre d. La aooi6n queda paralizada. Bq un conflicto que estill\! 

la la respuesta conciliadora. Si hq la bfsqueda de un punto de vista -
ds amplio, que debido a su amplitud .de cabida a todos integrbdolos, se 
da, enténces una disposici6n filos6fioa, gracias a la cual pudo recobra!: 
se la continuidad de J.a vida. 

La.generalidad., como oaracter!stioa de la filosofía, est4 vinculada 
a la totalidad. En efecto .el s.&contrapaJ;'tida. Es la renuencia a tomar al

So aisladamente 1 el esfuerzo a integrarlo dentro de un contexto, en el_. 
cual cobre su significado. 

La finalidad - en dltimo fin-, es, por supuesto inmediatamente re
ohasado por J. Dewe7 en su significado tradioi~n?l• La raz6n para la re
pulslf es inmediata. En un mundo donde todo marcha no hq f-ines dltimos,_ 
supondría que" la ~xperienoia se acaba 7 se agota"• Su interpretac16n_ 
funcional, tambi4n, estat asociado al de totalidad, ya que es " la clispo
sici6~ para penetrar en niveles mata profundos de signifioaci6n. Ea decir, 
ea la diaposio16n para ir ba~o la superficie 1 descubrir las conexiones~ 
de todo suceso u. objeto para conservarlo "• ( 38) 



LA PILOSOFIA Y BL FIi DE LA EDUCACIOI. 

Siendo la filosot!a una tunci6n de la experiencia para resolver -

los conflictos que se le presentan - 1 fatos se presentan en lo social

le corresponde a la filosof!a el proyectar bip6tesis totales, generales 

1 relacionales para asistir a la acci6n que conducir& a la probable so

luci6n. Cuando los conflictos est4n extendidos por todo lo largo de una 

socieclad, la filosofía debe responder al desat!o y mostrar una vía de -

auperaci6n. Esta superaci6n significa un cantbio de disposici6n en las -

personas, una seria modifioaoi6n intelectual y moral a fin de mantener_ 

la continuidad de la experiencia y de la vicla social, sin repeticiones_ 

pero sin resquebrajaduras. Esta modificacidn puede lograrse por los me

dios de aoci6n p'dblica que la1odo1Dp estudia, pero para 11ue sean rea! 
mente eficaces, deben estar, como toda ciencia, orientadospor las fina

lidades que la filosofía haya formulado. Tambifn es posible, a travfs -
de las escuelas, lograr estos cambios de disposici6n, y quiz& en la es

cuela mejor que en niJlBWl& otra parte. Pero esas disposiciones que han_ 

de ser adoptaclas por los escolares tienen que haber sido crí•icamente -

evaluaclas y formuladas. 

"Si estamos dispuestos - dios J. Dewey - a concebir la educaci6n_ 
como el proceso de formar disposiciones fundamentales, intelectuales y_ 
eao·cionales respecto a la naturaleza y los hombres, la tiloaof:[a puede_ 

'incluso, definirse como la teoría general de la educaci6n "• (39) 

Si la filosofía es una cr!tica de la experiencia presente, la edu
oaci6n recla11& esa cr:[tioa para sus propios fines y m,todos, con el ob
jeto de permanecer como algo vivo y no muerto •. 

Si la filosofía establece una relaoi6n entre las diversas tlmoio
nes de la experiencia, la. educaoi6n necesita ser relacionada con loa el!. 
versos procesos de la experiencia. De la psicolog:[a con respecto a sus_ 

tiiiea1 de la sociología, de la estltica, de la biología, etc., en·rela-
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ci6n tanto a loa fines y a loa mftodoa que debe perseguir. 

Si la filosofía establece y asegura y proyecta valores y fines di,& 

nos de· ser perseguidos, la educaci6n se vuelve filos6fioa desde el mo-

mento que eat, asegurando, discriminando, seleccionando ,.~~curando -
los valorea de la experiencia. 
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3.- Experience and Nature, p. 41. 
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C A P I T U L O III 

LA EXPERIDCU. 

la posible oonf'irmar la observac,.icSn que haoe W.T. Felclman sobre -

loa tres diferentes signU~cados que John Due;r otorga a la palabra ex
periencia. ( 1 l 

En sus primeros trabajos emplea la definicicSn corriente en la tra

dicicSn britlnioa, oonaideranc).o a la experiencia por una parte, oomo an_ 

fencSmeno cognoscitivo,·7 por otra como una serie de estados de concien
cia. Bate significado se expresa en " The Pa;v.oholog,ical Standpoint "• -
( aparecido en Jtlnd II, 7. 1686 ). 

Posteriormente se define la experiencia en tlrminoa biolcSgicoa. Ea 

la mutua interacoicSn del organismo 7 au ambiente. La conciencia 1a no -

es una necesari~ parte de la experiencia 7 cuando aparece, su papel es_ 

re~ido. En fntima co~xicSn aparece la interpretación del conocilliento 
como una funcicSn biolcSgica en la lucha por la vid&. 

Este.segando significado ae entremezcla, desapareciendo y emergiea 
do alternativalliente con la teaia del empirismo inmediato - expresado .
por vez primera en 1905 en ... The Poatulate of' Inmediate Empiriciam 11 -

en la que afirma que toda ·eX?eqe11:c1a implica algo dado, pero, no todo_ 
lo dado ea ·conocimiento. La experiencia puede aer primaria o reflexiva.. 
Bl conooiliiento ea ana experiencia que implica renexicSn 7 activa mani

pulaci6n de loa objetos externos. La experiencia primaria ea la ocurrea 

cia de lo cualitativamente inmediato. 
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Se expondré sdlo las dos dltimas posiciones por ser peouliares y, 

especialmente importantes. 

LA EXPERIERCU COMO IN~ERACCION. 

"La conciencia, afirma J, Dewey - es solamente una parte •UT pe-

quefla y cambiante poroi6n de la experiencia. En la experiencia ••• es-

t4n todos los hechos físicos del ambiente, extendifndose en el tiempo,_ 

así como los h4~itos y los intereses del organismo •••• La palabra exp~ 

riencia ••• significa un mundo inmenso, un mundo operativo de elementos_ 

diversos que interactúan" ( Essays in Experimental Logio. pp, 6-7 ). 

La 1nx.1uencia de W, James es manifiesta en el párrafo anterior. La 

viaidn biolcSgica sustit1176 a la berkeleyiana de su primera fpoca. liay·

un notorio oorriaiento de la experi'encia como categoría del conocimien

to a experiencia como una categoría biolcSgica, y quiz4, con todo dere-

oho podría considerársela como una categoría ooamol6gica. 

La reinterpretecicSn, en tfl'lllinos naturalistas, de su pensamiento -

tilos6tico se hace patente en el ensa;lC) publicado en la obra colectiva_ 

"Creativa Intelligenoe" en 1917. Aquí el conocimiento se considera en 

tf:rminos de una actividad cerebral, y al hombre como un organismo dentro 

de un ambiente, 

"La experiencia no es idfntica con la accicSn cerebral, Es todo el 

agente-paciente orgánico en todas sus interacciones con el ambienten&• 

tural y social,,. La ex~eriencia es, preoisamente, un modo peculiar de_ 

interaocidn, de oorrelacidn, de los objetos naturales, siendo el orga-

nismo uno de ellos. De aquí se sigue, forzosamente, que la experiencia_ 

expresa, primariamente, modos de·actuar y de padecer, y no modos de co

nocimiento "• (?.} 

Es importante seflalar el papel que asigna John Dewey a lo soclal,_ 



.. 
(~ 

.t":'/ o"</ - _.., 

FILOS::'F"'A. 
. Y LET. AS 

dentro del p~afo mencionado •. La eocie4&d ea una parte_ del ambi•nte. La 

vieja priMc!a del jundo f:hioo, en el orden experimental, comparte con_ 
la aooie_dad au: dipidad. Eata alteracicSn ee una consecu.enoia necesaria -
de la oonaideraoicSn de la experiencia como :i.nteraccicSn. Eri el sentido P.! 
aivo. de la palabra experiencia, era imposible que la aocieqd pudiera ea. 
trar como un. c·om»onente del proceso .si no era al precio cie transmutarse_ 
en un objeto f!aico. La importanciacl,lain~luaicSn de la stciedad es.rele-
vante en las consecuencias pedag6gicas que implica. 

Si bien la aocieda,d ba quedado salvada al igual que·la naturaleza,_ 

dentro de esta visidn de la experiencia, que tiene la virtud de haber -
desterrado definitivamente al solipsismo, que siempre fuf una amenaza pg, 

sible a las posturas empiristas, el precio que J. Dewey pagar4 aer4.mui_ 
altos la desaparioicSn. del sujeto. (3) 

liientras ae consideraba a la experiencia como algo que acaec!a a un 
sujeto pasivo, por efecto de causas externas, y que debido a su íntima -
inherencia en el sujeto paciente era incomunicable, el sujeto ocupaba -
una posicicSn in_aular. · La ldgica misma de esa poaicicSn conduela a reául tA 
dos opuestos• ·la s~p~esidn del sujeto por efecto del objeto¡ o la supre
si6n del objeto por efecto del sujeto. John Dewey evita ambas consecuen
cias modificando la pos:Lcidn del súJeto dentro del universo, con ·10 cual 
desea.loca en la supreai6n del sujeto y el objeto, sin que por ello, __ ..;_ 

sienta alguna inquietud, dado que late era en realidad su propcSaito b'•i 
co. El problema del conocimiento queda en au ra!z misma suprimidoC!f'm_ O,! 

.r4chr privado de la experiencia se suprime 7 tambifn se suprime su ca-
r4oter ilusorio. La experiencia no es subjetiva en ninguno de sus dos -
sentidos, como algo privado o como algo apariencial. La experiencia es -
un acontecimiento natural como cualquiera ot.,o. Fuf baoe ~es siglos 

. . 
cuando ae hülcS de ella, de un modo tan eviden"tement.e artificial que ails· 
consecuencias 16gicamente fueron artificiales. 

"En. el siglo XVII se separd a los objetos de la experiencia 7 se -
llam6 experiencia a esa abstraccicSn del _puro proceso de experimentaoicSn_ 
ain· objetos experimentados. De aqu! que la experiencia hqa·quedado redJ! 

oida a algo privado y subjetivo; ajeno 7 contrapuesto a la naturaleza, a 
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la que por otra ae consideraba excluaiTULente tfsica 11 • ( John. Dewe;r. -
" Bzperience and Bature. p. 15 ). 

Pero la interp:retacicfn naturalista que fl Wcia,.pone a la expe--

riencia !Ll nivel de un acontecimiento n&tural. Asegura que tener una ex

periencia ea como tener una casaa II tiene·sus propios raagos objetiVC>s 1 

definitivos, susceptibles de que se les describa'sin referencia a un JO• 
• • •••• independientemente de a quifn pertenesca •••• La experiencia - cor:riea 

te sucesiva de I cosas '. t . con sus propias 7 características cualidades 7 
relaciones, ocurre, acaece 7 es lo que es 11 ( Exp. and lat. p.192-)). 

Al quedar pdblic&111ente establecida la e;iperienoia,se vuelve impert! 
nente preguntar de quifn es la experiencia. J. Dewe7 ·reiteradamente &tiJ: 
11& que de la experiencia debe hablarse impersonalmente. Ho es el sujeto_ 
quién experimenta, c ·piensa, o siente. Átribuirle la experiencia a al--

~én o algo, es para Dewe7 algo que va contra su rotunda negaoicSn de la 

existencia de substancias de las que tuera.n accidentesa el pensar, sen-
tir, ¡osar, ••• Admitir maa atribucicfn de esa índole es atentar contra el 
principio de la continuidad en la naturaleza 7 claudicar en su cruzada -

contra toda terma c1e dualismo. CS.) 

J. Dewe7 ne abandona el p¡nto. Es de capital importancia cerrar to

da posibilidad a la reincorporacicfn del sujeto como objeto de atribucicSn 
de la experiencia. Cuando menos da dos argumentos, 

En primer lugar no es ~ecesario suponer que la experiencia sea de -
alpien, J'& que siendo un auoeao· natural, puede existir sin necesidad de 
al.pian. En segundo lupr, si se ha. de atribuir al hombre la experiencia, 
con el mismo de:recho debe atribuírsele al objeto experimentado; lo cual, 

: 
para Dewe7 es absurdo. 

11 La experiencia es un curso serial de sucesos con sus caracteñst!. 
cas propias 7 sus relaciones, que ocurre~, suceden 7 son lo que son. En
tre estas ocurrencias~ no fuera,ni por abaJo de ellas - está aquellos_ 

sucesos que llamamos JO• " • ( Op. oi t. p. 2)2 ) • 
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Loe ataquee·a loe q1ie se expone John Dewey por adoptar·e11ta pesi-
oidn son muy graves, pero prefiere enfrentarse a ellos-que abandonarla. 

Su respuesta la deelizar4 en el desenvolvimiento de un mltodo correspon 
diente a su viaidn de la experiencia. 

Admitiendo la totalidad del~ experiencia, consider4ndola sin.nin
~ diecriminacidn, aceptando, en el prim.er momento, todo lo que ·ella_ 
contiene se dar4, en un segundo momento, 1a·actividad reflexiva como -
una expresi6n úe de la experiencia, en vistas, en un tercer momento, -

.-. reconstituirla. 

"El mftodo empírico - dice - toma esta unidad íntegra -como punto_ 
de partida del pensamiento filoe6fico •••• Su tarea.aer4 notar cdmó "y -

por quf el todo ea distinguido en sujeto y objeto, naturaleza i opera-
oiones mentales. HabiÍndola cumplido podr4 percatarse en vistas a qul·

atectoa se ha hecho la distincidn; cdmo ea que loa tactpree distingui-
~~ funcionan en vistas al control posterior 1 al enriquecimiento d~ la· 
experiencia total"• (Qp. cit. p. 9 ), 

In resumen• La totalidad de la naturaleza interactuando ·puede cona; 
tit,µ.rse en experiencia desde el momento en que alguna cualquiera de -
sus parcelas interaotda. con el ser humano en su existencia social, Esta 
interaccidn as pfblica. Carece de sujeto. El mftodo experimental ea una 
de esas formas de ~nteracci6n, 7 supone parcial 1 subordinadamente .la -
conciencia y la reflexi6n,· cuya funcidn no ea otra que la de enriquecer 
el .. curso de la experiencia. 

EL DPIIISlm IDEDIA!l.'O. 

Esta posioidn tuf la que conserv6 definitivamente. Expreaadá ini-
oialmente como 7a se dijo en 1908, la expresa 7 sostiene en una le sus_ 
da-importantes obras II Experience and lfature ", Podría intentarse pro

bar que esta forma de ell!pirismo es una oonsecuenoia de su interpre'11aci6n 
del arco reflejo, en virtud de la cual consideraba al estímulo alterado 



por el sentido, de la misma suerte que el sentido era alterado por el e4 

t!aulo, en una relaci6n no de acci6n pasi6n, sino de ajuste. Esto consi
derado ~OIIO una realidad nos har!a ver que lo real no es ni el estimulo, 

ni la re&aci6n sensorial, sino el ajuste. En" The Postulate of Inmedia

te lllpiriciam ", afirma que su posici6n de empirista inmediato postula -

que todo lo que es experiaantado es tal cómo se experimenta. Si alguien_ 

~aU. interesado en decir qd son las oosas_, basta que diga c6mo las exp,t 
riJ11enta. Este ea·el mltodo "ir .a la ~xperiencia y ver có'mo son lasco-

aaa que son experimentadas "• ( 6) 

Esta atil'lllaci6n es trepidante. Todo mundo conoce las diferentes pei: 
oepci.ones que se tienen de un mismo objeto y ·a nadie se le podr!a ocurrir 
que las cosas son de esas tan diversas maneras como se han percibido. Sin 
embargo, a pesar del esc&dalo intelectual que supone, Dewey admite este 
objeto de esc4ndalo. 

Las ll&ll&das cualidades secundarias y terciarias cobran por este -
mltodo una objetividad absoluta. Dewey explica-qué si un ruido en un mo
.mento me horroriza, el ruido realmente es horrorizante; aunque si ot:t'O -
acdsticaaente idlntico, por ya haberlo previamente experimentado y cono
cido no me horroriza, sino me agrada, el ruido percibido ea agradable. 

Bo debe suponerse que esto implique un caabio de la verdad¡_no es -
que el sonido inicialmente era agradable y al eacu~harlo en ciertas dis
posiciones personales parecid,ain serlo, desagradable. Para Dewey el S!!, 

nido era realmente horroroso puesto que su interaccidn con el sujeto ful 
de horror; y a6lo es real esa interacci6n. El sonido sin el auditor es -
'!ID& abstracci6nr el auditor sin e1 sonido es otra, lo 11nioo real es la -
transaccidn realizada entre loa 'dos. (7) 

Por esta ca.mino ya no ha, distincidn posible entre la apariencia y_ 
la,realidad .• Para Deny todo lo percibido o experimentado es real. Pero, 
eata tdl'llUla no debe entenderse en el sentido de Berkeley, porque, en -
Dewey, la experiencia supone a un·sujeto tan activo o m4s que el objeto. 

la." ~erience and Natura" Dewey aolara las motivaciones que,le -
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llevaron a esta posici6n. Se trataba de rescatar toda la riqu~J& de la_ 

experiencia sometida a las distoreiones de un supuesto empirismo _q11e de 

hecho so~etfa lo experimentado a los retorcimientos de un conjunto de -

abstracciones desvinculadas _de la vida. Ad es como para 41 .. _ las cosas -

son esperanzadas, bellas, ambiguas, desagradables, lltiles,,. t.r~icione-
ras, atractivas, confortables., aburridas, etc. ( 8) 

En esta form'ul.aciiSn del empiri-smo, Dewe;r ya no reconoce que haya -
experiencia de oosas no experimentadas en el nivel de la conciencia. 
Sin embargo asume, ese aspecto del empirismo como interacci6n, mediante 
una dietincidn: no es lo mismo tener una experiencia que ,xp~rimentar._ 
Tener una experiencia es sentir a los objetos· ;r considerar. 1, .. ~xperien
cia calificada por la cualidad-o las cualidades suscitadas. Asf._es·como 
las cosas son como son experimentadas. Experimentar es otra -cosa. Es l.• 
~nveetigaci6n o el pensamiento reflexivo. Es la bdsqueda de las condi-
ciohee de la experiencia tenida, con el objeto de asegurarla o mejorar

la. " Sin embargo la poeici6n de John Dewe;r no est4 libre de eq'ldvocoe., 
puesto que manifiesta una osoill.ci6n entre un fen6meno completo, que tr!: 
ta a los datos de la experiencia no reflexiva como exclusivamente rea-
les, ;r un •relativismo objetivo• que intenta correlacionarlo en·un eóló 
1órden objetivo natural' tanto a loe objetos del conocimiento refl.exivo, 
como a las •cosas• manifiestas en la simple conciencia"• (W. Feldman).C'fJ 

DSH'DDHALISIIO Y. EIIPIRISMO IBIIEDIU'O. 

John .Dewe7 mantuvo en el largo final de su carrera filos6fica dos_ 
empirismo divergentes que corresponden a loe que con ma7or longitud se_ 
han expuesto. Uno, el finalmente menciona.do, de tipo subjetivieta, en -
el cual la realidad se da en el_sujeto, encerrado en sí mismo, 7 ya no_ 
p~blico 7 abierto, que corresponde a lo que Bernetein ha llamado su - • 
etaP. transaocionista.-En ella reconoce que la experiencia tenida, la -
cualidad de la experiencia poseída, es el resultado de un-thinúmero de -

interacciones, pero que en la experiencia no aparecen como causas, -por-
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que de hecho son la emergencia de la cualidad en la interaccicSn de la -

naturaleza. El otro tipo de empirismo sostenido es del tipo objetivista. 

Bll ella coloca al organiemo dentro de la naturaleza, sometido a un pro
ceso de aocicSn y padecimiento, de alterante y alterado , en el que lo -

importante es que la experiencia" es de la· naturaleza 11 , ae da en la -

naturaleza y es para la naturaleza", 7 en el que la conciencia no es -

un elemento indispensable de la experiencia. 

A esas dos formas de empirismo van a corresponder dos formas de -

apreciar el mltodo empfriooa al priaero corresponder« el experimentali!, 
mo, porque en ella supone .Dewey ae hace cabal justicia a las experien-

ciaa oonsumatoriaa de la vida, a los equilibrios reestableoidos entre -

el ambiente 7 el orSl!,llismo 7 a su condicicSn gozosa, e impide la incom-
prenai6n que a av. parecer fomentaba el título" instrumentalis110 ", que 

en realidad corresponde a su segundo tipo de empirismo, 7 que deaperta

~a la idea de que la conciencia 7 el pensamiento no terlan otra tuncicSn 
distinta.que libera.rala experiencia de sus obst4culoa, en un activis

llO sin fin, en el oual·la conciencia jada conoofa ni de reposos, ni -

del sabor de la vita. 

Esta divergencia, que se mantuvo a lo la.rgo de su pensamiento, di
ficulta seriamente una comprenaicSn ae las tesis de Dewey sobre la educa; 
oi6n. (1 O) 
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NOTAS A 1 La experiencia. 

1.- Cap.· n, pp. 14-24 • !he Phllosophy of Jobn Dewey , por w. !. 
Feldman. 

2.- 0n Experience ,Nature aDl Freedom,_.p. 45. 
3.- Ugo Spirito dice a pro¡wsito del tratamiento del sujeto en el 
pragmatismo 1 "Pero ¿ Qud es entOJ1Ces, el sujeto T .En vano se 
buscar, en toda la otra psicol~gica de James una verdadera respues
ta a esta pregunta ••••• La noci6n de sujeto set-uirl siendo siempre 
vaga para todos los pragmatistas, 1 esta 1ndeterminaci6n ser, -
fuente de perplejidades 1 de contimas contradtcciones. La falta 
de un concepto claro acerca del sujeto deb!a, por otra parte, lle
vara una indeterminaci6n igualmente vaga del objetos n6 .individua
lizando un t4rm1no era imposible individualizar al otro. 
11SUJeto 1 objeto, por lo tanto, en.todas las teorías pragm&(ticas 
se coDfunden en una noci6n general, indistinta, privada de signi
ficacidn y por ello absolutamente est4ril" • El pragmatismo en la 
Filosofía Contempormea, pp. 36-37. 

4.- Ferrater Mora compendia las diferencias entre ,1 concepto -
clisico y el deweyeano de experiencia en los sigUientes t4:rm1nos1 
11Segdn Dewey ••• los contrastes mis destacados entre la descripci6n 
ortodoxa de esta noc16n y la que corresponde a las condiciones ac
tuales son las siguientes, 1.- en la concepci6n ortodoxa ,la ex -
periencia es considerada meramente como un asunto de c~c11111eato, 
en tanto que ahora aparece como una relaci6n entre el ser vivo 7 
su contorno tísico y social; 2.- en la acepci6n tradicional la -
experiencia es , cuando menos de un modo primario , una cosa tísica, 
empapada de subjetividad, en tanto que la experiencia desig~ a
hora un mundo autenticamente objetivo del que forman parte las 
acciones y los sufrimientos de los hombres y que experimentan mo -
dificaciones por virtud de su reaccidn; 3.- en la acepci6n tradi
cional s6lo el ~sado cuenta, de modo que la esencia de la expe -
riencia es, en 1fltima instancia, la referencia a lo precedente, 
y el empirismo es concebido como vinculacidn a lo que ha sido o -
es dado, en tanto que la experiencia en su forma vital experimen
tal, representa un esfuerzo para cambiar lo dado, una proyecci6n 
hacia lo desconocido, una marcha al futuro; 4.- La tradicidn -
emp!rica est, sometida al particularismo, en tanto que la actual 
acepcidn de la experiencia tiene en cuenta las conexiones y cont•
nuidades ; 5.- En la acepcidn tradicional existe una ant!tesis -
entre experiencia y pensanliento, al revls de lo que ocur1·e en la 
nueva nocidn de experiencia, donde no hay experiencia consciente 
sin inferencia y donde la refleXidn es innata y constante II Dic
cionario de Filosot!a, 2a. F,d.icidn, Editorial Atlante. México,1941. 
Art. Experiencia ,P• 244. 
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;.- Experience and Nature, p. 253. 11En primer lugar y de primer 
intento, no es exacto ni relevante decir •yo experimento• o •yo 
pienso' .• •se• experimente o está experimentado; 'se• piensa o -
est, pensado, es una frase más Justa". 

ó.-The Influence ot Darw1?1 on Philosophy, p, 227 • 

7.-Idem, p. 230. 

8.-" En el siglo XVII se separó a los objetos de la e:x:pez·iencia y 
se le llemó experiencia a esa abstracci&n del puro proceso de~ 
perimentaci&n sin objetos experimentados. De aquí en adel6nte la 
experiencia quedó reducida a algo privado y subjetivo, ajeno y coa 
trapuesto a la naturaleza Ca la que por otra parte se considera -
ba exclusivamente tísica) • La Experiencia y la Naturaleza, p. 
15 , 

9.- The Philosophy of John Dewey ,por W. Feldman, p. 23, 

10.- La importancia del concepto de experiencia en la formulaci&n 
de la teoria pedagógica de Jobn Dewey puede quedar manifiesta en 
la siguiente transcripción de las páginas 84 y 85 4e11Den10crac1a y 
Educaci&n11 1 11 ••• la educaci&n es una constente reorganización o 
reconstrucciln de la experiencia •••• en tanto la actividad es edu
cativa alcaua ese fin I la transformación directa de la cualidad 
de la experiencia. La infancia ,la Juventud y la vida adulta se 
hallan todas en el mismo nivel educativo , en el sentido de que lo 
que realmente se aprende en todos y en cada uno de los estadios de 
la experiencia constituren el valor de esa experiencia, y en el -
sentido de que la i'Unc16n principal de la vida en cada punto es ha
cer que el Vivir as! contribuya a un enriquecimiento de su propio 
sentido perceptible • 
11Al.canzemos as! una definici&n tlcnica de la educac16n1 Es aquella 
reconstrucc16n o reorganizac::.tn de la expe1·iencia que da sentido 
a la experiencia, y que aumenta la capacidad para dirigir el cur
so de la experiencia subsiguiente •• , " • 
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CAPITULO IV 

LA METAFISICA DEL PRAGMATISMO - L 



CA~ I TUL O IV. 

LA ME T k F IS I CA. 

En 1920 Ugo Spirito, en una obra cflebre, recrimina al prap~tismo 

su exol1J1'ente atenoi6n en el devenir, 7 lo denuncia como desertor de la 

filosof!as 

11 Un devenir que sea puro devenir, :, por lo tanto, .sin raz6n pro-

pia, ~dlo puede ser oompletamente est,ril, no puede en rigor ser 

concebido ••.•• Beráolito había visto el mundo en au devenir, en -

un perpetuo caiabio, como·un r!o que no cesa de transcurrir, 7 -

sin embargo, a pesar de &ata su oonoepoidn·del mundo, hab!a in-
tu!do que el-mismo devenir deb!a tener una ley, aunque fuese la_ 

misa.i& ley del devenir •. Sobre ·1a inestabilidad completa del mwido, 

:, como su r.azdn de ser, puso el Logos. 

El pragmatismo se detiene, o oree poder detenE!rse, en el simple_ 

de~enir. S6lo que circunscribirse en el puro devenir, sin inda-

gar su·razdn, significa en rigor, renunciar a resolver loa pro-

blemas que pued'9n, en verdad, _llamarse filoa6ficos, significa no 
hacer una filoaof!a. Y el prapatismo, hasta cierto punto, es 0.2, 

herente; renuncia a la filosofía"• ( El Prapatismo en la Filo

aof!a contempor4nea) • ( ~ ) 

IL PIU.GIIATISJ(0 El LA FILOSO:Fl:A COBTEMPORANEA. 

Peiroe, James :, Dewe:, habían insis"tido, en efecto, que el pragma-

tismo no era ninguna filosofía en el sentido ol4sioo. Ninguna creencia_ 
en particular sobre el mundo so&ten!an como absolutamente v411da. El 
pragmatismo era, en ellos, antes que nada un m,todo para establecer hi

p6tesis y probar'..as, para aclarar las ideas y hacer m4s inteligente la_ 

a.ol\.d.uc.-1-n "'011c, "ª , 

\ 
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conducta humana. 

/ Den7 en un artículo aparecido en 1924, decfa inclu;rlndosea 

"•••• h&T un ndmero creciente de personas que encuentran seglll'idad 
en loa m,todos de inveatigacidn, de observaci6n, .experimentaci6n, 

de forjar 7 aplicar hipdtesia. fales personas no se sienten inse
glll'aa por el descalabro de ninguna especial creencia, porque---

ellos mantienen la seglll'idad en el procedimiento. Ellos pueden d!. 

cir, tomando las palabras de otro contexto: 'Aunque este mltodo -
mate mis ús queridas creencias, con t~do, sigo confiando en 11 1 • 

•••• Ellos no están especialmente entados por esta o esa doctri
na, sino que a su parecer, la guardería de la verdad se ha desli

zado al~ de obtener 7 probar creencias. En este fundamento_ 
ellos apo7an su paz emocional e intelectual ". (2) 

Esta consagracidn al mltodo 1 aquel abandono de la sabiduría, no -
fué en Dewey una consecuencia exclusiva de su visi6n del devenir. Sus -
conclusiones sobre la naturaleza del- conocimiento y del papel que el peJl 

samiento desempeña en la vida hwaana, - poderosamente influídas por el -
principio darwiniano, como un instrumento en la lucha por la vida le 11!, 
varen a inferir que, 

" • • • • el instrwaentaliamo implica la doctrina de que el origen, la 
estructura y el prop6sito del conocimiento son tales que hacen -
pensar como totalmente ineficaz cualquier investigacidn sobre la_ 

naturaleza del Ser "• (3) 

Y en otra parte respondiendo a la censura decíaa 

" Se dice a menudo que el pragmatismo, a menos de que estf satisfe
cho de ser una mer~ contribuci6n a la metodología, debe desenvol
ver una teoría de la Realidad. Pero el principal rasgo caracterí!. 

tico de la noci6n pragmatista de la realidad es precisamente.el -
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que wia teor!a de la Realidad en general, ni ea posible, ni ea -

necesaria. Ella mantiene la poaicidn de un empirismo emancipado_ 

o de un completo realismo ingenuo. Ella considera que' realidad' 

es un tlrmino denotativo, wia palabra usada para designar indif'.!, 

rentamente todo lo que sucede "• ('f} 

La conoluaidn es obvia. El mltodo no reclama wia metaf!aica ni la_ 

nocidn pragm4tioa de la realidad auto~iza una teoría de la realidad en_ 

general. Pero al .ail&lizar. lo obvio, como aseguraba el famoso juriscon-

sulto Holmes, se obtienen notabléa conclusiones, como estas tres, deª.! 

bor metaf'!aico que expresa J.L. Childss (6) 

a) Si la realidad en general no puede ser definida ea _ porqu""e --i7 
ea una realidad sujeta al proceso y al cambio¡ 

b) si no es necesario ese cQnocimiento general de la Reali-

daa, es 1ue es autioiente el conocimiento de wia detel'IIJin&da situacidn_ 

para resolver loa problemas, lo cual implica la existencia de una real! 

dad pluralista; 

o) Si se proclama-que el mltodo experimental ea el wiico_ml
todo, ello expresa que no hay ninguna realidad transemp!rica f que cua! 

quier supoaicidn de una realidad sobrenatural o supra temporal ea f'alsa • ..e,-

Deapuls de obtener las desafiantes inferencias, Childs alegas 

11 Obviamente el mltodo .,- la prueba del·exp~rimentalismo no ea tan_ 
inocente de consecuencias metafísicas como algunos de sus aboga
dos desde ha.ce tiempo han·supueato. Creo en el valor fundamental 
de esta filosof!a. Porque creo que ea importante, no deseo verla 
_despojada de su.gran significado, por un oscurantismo que diga -
que es meramente un mltodo igualmente hospitalario para cualquier 
clase de viaidn de_l mundo "• ( Education and Experimentalism. 

P• 46 ). 

Un mltodo, aunque expl!citament~ no diga nada acerca de la natura

leza del mundo.,- del hombre es evidente que implica, como lo vid c. r._ 
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(<,) 
Lewis, "un caudal de consecuencias· t'ilos6ficas 11 • Y algunas de estas_ 

son francamente metafísicas. 

Sidney Hook, siete años despu,s de que Spirito desesperaba del -

pragmatismo, dijo1 

11 ••• 1 el mltodo I est4 seguido por una retahila de consecuen--

cias metat'!aicaa, ya que el m,todo I puro 'que no se refiere a 

una teoría de la existencia, es algo tan carente de significado 

como W1a proposici6n que no implique otras proposiciones. 1Prag

matismo1 ha llegado a ser una palabra adulterada en el interca!! 

bio lingflÍstico de la filosof!a contemporánea. Uno de sus indi4 

putables significados es el de ser un mltodo militante de apro

ximaci6n y de planteamiento de problemas t'ilos6ficos - aunque -

algunos dirían que para ignorarlos o para transformar asuntos -

familiares en cuestiones-. Pero a menos que el 'Pragmatismo ex

perimente el mismo destino del positivismo de Comte o el t'enom1 

nismo de Me.oh - filosofías que por voto y con orgullo eran anti

metaf!sicas - debe analizar las implicaciones de lo que signif!, 

ca tener un mitad.o y examinar los rasgos genlricos de la exis-

tencia que hacen a un tal mftodo fruct!fero para revelarlos 11 • (1) 

John Dewey prolog6 ~a obra de Sidney Hook 11 'l!he l.etaphysics of -

Pragmatism, sin objetar ni el supuesto b,sico de la obra ni la tesis -

en ella defendida. Al parecer .se solidariz6 tanto con la suposici6n -

de que todo m,todo, incluyendo al instrumentalismo, implica proposici,2 

nea metafísicas, como con la conclusi6n de que el pragmatismo posee 

una propia metafísica, 

Dos años despufs J. Dewey public6 11 ~eriencia y Naturaleza" a_ 
la que presenta como una II lletafísica naturalista II que intenta descr,! 

bir los " rasgos genfricos de la existencia 11 • 

C6mo puede explicarse este cambio de actitud?, C6mo es posible h,! 

blar de •Rasgas genlricos de la existencia' cuando se sostiene al mis

mo tiempo el carácter puramente prap4tico o instrumental de las ideas?, 
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Cdmo es posible mantener unidos una prétnaidn meta.física y la convic

cidn de que todo conociiaiento ea hipot,fifco?~ 

La posibilidad de una metat!sica en John Dewey est4 limitada por_ 

el mUodo empírico que considei'aa.,s\e no sdlo como el imioo viable si

no, tambiln, y esto quiz4 sea·1o·ús importante, como un mltodo total

mente adeouado9sui'ioiente a la realidad. 

El conocimi,nto de ¡a realidad es posible. Las diversas ciencias_~ 

lo ejemplitfcan. Como la dnica realidad existente, posible y deseable_ 

es la naturaleza, las ciencias pueden conocerla en su totalidad. Como_ 

no ha,r ninguna realidad sobre-natural o transempfrica, no se requiere_ 

ninguna otra forma de oonocimiento que la exhibida por las ciencias n,! 

turales. Aunque newey reconoce la necesidad de distinguir la ciencia -

que establece relaciones de los objetos naturales entres!, con inde-

p,ndencia de oualquier implicaci6n social y·valorativa; de la ciencia_ 

que estudie las relaciones de la experiencia y de la n~turaleza en las 

que los valorea juegan un.papel preponderante~ ciencia a la que por -
otra parte hemos ·ya descrito como filos.of!a .;t .sin e!'lbargo lae consid.t 

ra enlazad,a.s en una continuidad sin interrupciones. 

Si la ciencia puede, ( al menos pr9gram4ticamente y en virtud de_ 
una fe, - en .el sentido que·ia Dewey a eeta palabra, como una ~perante 

convicoidn no establecida con toda seguridad en el marco de la.axpe--

riencia - en las potencialidades del m&todo emp!rioo, manifiestas exi
tosamente en alguna.a parcelas de·1a naturaleza) cubrir adecuadamente_ 
toda la naturaleza,¿ Qui sentido tiene hablar da una metafísica T - -
¿ Cu41 va a ser su campo de inveetigaoidn? ¿ 0µ41. va a ser au mltodo_ 

propio?. 

Asuntos relegados a la metafísica, como al origen del hombre y - -, 
au fin, son, para Deway, materia de las ciencias emp!rioas. El abaolu-· 
to, la eternidad, la realidad e:d. general, las primeras causas, Dios, -. 
el espíritu humano, la inmortalidad, y cuestiones, como latas, que es
capan. a los dtodos em~!rioos estriotame.nte considerados, son por pria 

oipio ficciones que merecer4ri un estudio dentl'O de los marcos de la -

rs,wlo5í~ f'º ¡,\o á.e,. lc,, ve.~l;JO\.J. fa" 



psicología, pero de ninguna manera una realidad. 

J. Dewey nunca demostr6 directamente la inexistencia de esas ent! 

dadas. Oblicuamente intent6 probarlo de varias maneras, que se reducen 

a indicar que su admisidn supodr!a la di,continuidad de la realidad, -

haría imposible justificar la acci6n humana y las transformaciones na

turales¡ nulificar:Can la conducta moral en el hombre y en la sociedad, 

y suprimirían el v•lor del mftodo empírico, se volvería enigm,tico el_ 

tiempo y el futuro, como una posibilidad de emergencia de nuevas enti

dades, desaparecería. 

Es evidente que el espectro hegeliano nunca le abandon6. Es mafi
fiesta en este rechazo, la doble influencia de hegel, en lo que de sa

grado y diab6lico tuvo _para Dewey. Rechaza lo absoluto y toda explica

ci6n de la realidad por causas necesarias y suficientes, por miedo a -

las consecuencias 16gicas y morales que el particular absoluto y el e,1 

pe-cial sistema de explicaoi6n diallotioa de Hegel involucran. Todo lo_ 

que sea opuesto a la postura hegeliana en este sentido, merece su iDll\!t 

diata aprobaoi6n. Pero esto es s6lo en lo que se refiere al aspecto 

diab6lico de Hegel. La otra cara,la admitida sin reservas, es la afir

•oi6n de la totalidad, de la continuidad, de la visi6n org«nica del -

universo que no deja nada fuera, que todo lo contiene 7 que cada cosa_ 

eat, co•ectada y referida al todo. En virtud de este legado, nunca n!. 

gado y siempre respetado, Dewey tiene que recusar cualquier afirmaoidn 

que sugiera algo que no estf subsumido dentro del todo, sujeto y suje

tante¡ actuado y actuante, en las mil trabadas historias que se desa-

rrollan dentro de &se todo que para Dewey es la Naturaleza. 

Se debe afiadir, pues, que Dewey est, limitado en su metafísica no 

sdlo a los ·confines del mftodo empírico, sino tambifn al prejuicio da_ 

la continuidad, y al rechazo, sin disoriminaci6n, de toda realidad, 'b! 
jo algh aspecto, absoluta.. 

J. Dawey, con reconocida probidad no quito qua se le llamara ont2 

log!a a lo que se decía en" Experienoe and Nature ", sino de bien 111,!, 

taf!sica. El no pret,mde dar razones de nada,muoho menos de la natura-



leza. En ningdn momento la naturaleza - como todo- es un problema para 

fl. Los-dnicos problemas válidos son loa que se dan dentro de la expe-

riencia. Pero la experiencia no_ es un problema. 

Su metafísica .es una te.or:[a general de la realidad. Sería chocante 

volver a traer a cuento a diferencia entre una teoría general de algo y 

la teoría de ~lgo en general, por lo cual basta aludirla. 

John Dewe7 señala que su ~ometido consiste en ofrecer un plan gen!. 

ral donde se desenvuelve la investigacicSn. i:iu descripci.Sn d~ la natura

leza y de sus eventos y objetos es interesante y ambigua. 

EL llUIDO El ~UE VIVDlOS.-

La visi.Sn de la naturaleza que tiene Dewey hi!, sido; segim su pro-

pi a eatimaci.Sn, la ~mposiéicSn de la ~'ienoia moderna. Esta suposioicSn -

es particularmente imprecisa, .porque han·apareoido otras visiones dis

tintas a las suyas que reclaman_sin ~mbargo el miamo crf~ito. Por cien 

cia moderna Dewey entiende básicamente la psicología de~. James, ei -

darwinismo y las nuevas hipótesis físicas. ~s indudable ~l impacto de_ 

la ciencia sobre la visicSn del universo ahora y antess 

11 El mundo en qu~ los fil6sofos de otro tiempo depositaren su con 
fianza era un mundo cerrado, un mundb oonstitu{do interiormente con un 

ndmero limitado de formas fijas y que tenía al exterior fronteras bien 

delimitadas. 21 mundo de .la ciencia moderna es un mundo abierto, un -

mundo que varía indefinidamente y al que no es posible señalarle un 1! 
mite en su conformacicSn interna; un mundo que exteriormente·va más - -

all4 de toda frontera posible. Además, el mundo en que los hombres da 

inteligentes de los tiempos anti-guoa pensaron que viv!an, era fijo, 

una especie de reino en el que loe cambios acSlo tenían lugar dentro de 

límites inmutables de descanso y permanencia¡ un mundo en que lo fijo_ 

e inmutable era ••••• de calidad y de autoridad más elevada que lo.~ud§ 
ble y alterable. En tercer lugar, el mundo que loe hombres vieron·una_ 



ves oon aua ojos, que luego retrataron en sus imaginaciones 7 repitieron 

en aua planea de conducta, era un mundo de un n'daero limitado de olaaea, 

gfaez,oá ~ toraaa, distintas en calidad ya que loa gfneros 7 las tormaa -

son forzosamente distintas 7 dispuesto en un orden gradual de superiori

dad e interioridad "• ( La Reconstrucoi6n ea la Filosofía,.LL H& ). 

llientraa que la visi6n moderna ea opuesta; como lo dice en la misma 

obras 

"En lugar de ese universo cerrado, la ciencia nos presenta ahora -

otro que es infinito en el espacio 7 en el tiempo, que no tiene límites_ 

aquí o allí, que no termina, ooao ai dijlramos, por este lado o por el -

otro, 7 que constit117e una estructura interna de complejidad tan infini

ta coao ea infinito en su extensi6n. Por esa raz6n es tambi&n un mundo -

abierto, un mundo infinitamente abigarrado, un mundo que apenas si puede 

llamaree universo en el viejo sentido de la palabra, porque es tan mdlti 

ple 7 de'úabito tan inmenso que es imposible resumirlo 7 aferrarlo en -

una sola f6rm.ula, cualquiera que 4ata sea. La aedida de la 'realidad' o_ 

de la energía del ser es la mutaci6n, 7 no la fijesa; el cambio es omni

presente. ·1as ·leyes que interesan al hombre de ciencia moderno, son las_ 

de 110rlmiento, de generaci6n 7 de consecuencias. Allí dónde los antiguos 

hablan de g4nero y de esencia, el científico moderno habla de leyes, po,t 

que lo que 41 busca ea una correlaci6n de cambios, la posibilidad de de.!!. 

f cubrir 7 relacionar con otros el cambio que se est4 realizando. No trata ,-
de definir y delimitar una cosa que permanece en cambio constante, sino_ 

qua trata da describir·un orden constante del cambio. Aunque en ubas -

afirmaciones aparece el vocablo I constante•, el significado del misao_ 

es distinto en uno 7 en otro caso. En el primero nos referimos a algo 

que es constante en el e:dstir, f!aica o metaf!sicamentea en el se~do_ 
caso, hablamos de algo que es constante en.la funci6n y en la aooi6n. En 

un caso la constancia es una forma del ser independiente; en el otro, ea 

una f6rmula de deacripci6n y·de cálculo de cambios que son interdepen--

dientea "• (tJ 
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LOS USOOS GEIDiBICOS DI L1. UIS'l!DCIA. 

J. Dewe7·&0epta la erlstenoia de la ~ealidad. En este sentido es wi 

realista. No necesita probarse su e:zistenoia. Lo que es necesario - 7 en 

es~e punto parafrasea evidentemente a G.S.·Jlorris, pero en un contexto -

.naturalista - es sa~er qu& significa. 

Lo que pueda contener el tf:rmino erlstir, no es para Dewey un pro-.: 

blema ni un misterio. Cada erlstencia est4 al alcance de la mano para -

que se le relacione con otras, pero la existencia como tal no es, al me

nos expl!citamente, algo que meresca un tratamiento especial. 

Cuando Dewe7 alude a la necesidad de inquirir el significado de las 

existencias, est4 aludiendo a dos cosas sumamente importantes 7 divergea 

tea. Por una parte est4 refirifndose a esa cualidad inherente a cada co
sa 7 acontecimiento en virtud de lo cual son agradables, aburridas, feas, 

etc., Por otra parte est4 expresando una de sus ideas m4a caras, la nec.! 

sidad de .relacionar cada acontecimiento o cosa dentro de su contexto es

pecial 7 de su historia temporal. 

tl significado de una cosa es, segdn la·manera de enfocar loa asun

tos en su empirismo inmediato, la cualidad inefable, pero objetiva; la -

singularidad de los acontecimientos. Segdn esto, las existencias son in

dividuales. ~llas son el punto final, el remate de un proceso. Aunque 

puedan estar conectadas en áu aparioi6n con el resto de la naturaleza, -

ellas, en·su propia cua.lidad son,sin referencia alguna a otras erlsten-
ciaJ.~J" 'l!oda cualidad inmediata de la existencia - dice - tiene una ciel: 

ta terminaci6n y remate, una ciertá. inconmen.surabilidad e inconmutabili
dad"• "Hay algo - añade en el mismo libro, Experience and Natura-, ia 
predicable, eapont4neo, informulable e inefable en todo objeto terminal"• 

En otras partes Dewey recalca que todos los acontecimientos tienen un -

aspecto no relacional. En la p4gi.na IJ, dice expresamenlte1 "En cada - -

acontecim,iento ~ algo duro, autosuficiente, inmediato del todo, que ni 

es una relaoi6n ni est4 relacionado a un contexto, sino que es terminal_ 

7 exclusivo 11 • 



Estas existencias que segdn Dewe;r" tienen relaciones, pero no son 

una relaci6n "~~legan a ser en virtud de un proceso y de una confluen-

cia ae aoiltiplea factores. Cada cosa, dicJUI• viene de algo y cuando arrj. 

ba tiene sus propias cualidades, iniciales, impredicablea, inmediatas y_ 

sus propias cualidades terminales"• "Tales cualidades inmediatas, como 

el rojo y el azul, lo dulce 7 amargo, el tono, lo agradable y desagrada

ble, depende de una extraordinaria variedad y complejidad de acontecimie!l 

toa qua las han condicionadoJ de aqu! que sean evanescentes. Nunca son,_ 

por ello vueltas a configurar exactamente, porque la exacta combinacidn_ 

de los acontecimientos, de loa cuales son el término no concurren c0n la 

misma precisidn "• e ti) 

Estas existencias singulares, no pueden sin embargo, ser consider.!!:. 

das como objetos. Su individualidad est4 ceñida a las historias exterio

_res, a los acontecimientos que las unifican. No poseen intrínsecamente un 

principio constitutivo de su wiidad. ~ata ha devenido eJteriormente. 

Poseen, eso sí, una cualidad intrínseca, en el sentido de que hay en - -

ellos una cualidad envolvente. 

La admisi6n de existencias singulares, que " no son relaciones ",_ 

Vá aoompaflada del reconocimiento de que, bajo otro aspecto, las existen 

cias son relaciones. llewey reconoce que si en algdn sentido las existen

cias no fueran cualidades inmediatas y definitivas, no ser!a posible re

conocer que desde otro punto de vista ellas son relaciones. Lo que ha.ce_ 

posible, en efecto, la relaci6n en que se manifiesten existencias que ea 

tren en relaci6n, y que al menos, en ese momento de su historia no sean_ 

a su vez relaciones. 

Los objetos de la naturaleza est&n prob&ndose constantemente los -
unos a los otros. Aunque la palabra experiencia, tiene en lle~ey el sign.! 

ficado preciso de la interacci6n del organismo humano con el ambiente, -
podr!amos,alargando el sign.ifioado de la palabra, decir que todas las 

existencias est&n en la naturaleza en una permanente expe~imeataci6n, 
originando propiedades, unif~stando potencialidades, que de ninguna. ma

nera serian reales si no tuera por esa accidn mútua. 

Podrfa ejemplificarse este concepto recurriendo a Wl objeto tísico 
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cualquiera, como una meaa. Ella ea, bajo un aspecto,- algo terminal, una_ 

cualidad inmediatamente presenta. Es el final de una historia, que empe

z6, •• 1 remata en la presencia actual, sin mediaci6n alguna, en el seno_ 

de una comunidad que la aprecia, como lo que-es por su aprecios una mesa. 

Ella, sin embargo es el punto final de la interacción de molfoulas, No -

es, como pretendía el viejo materialismo, un brutal haclnamien\o de molfc.J! 

las. Ella es una mesa. Pero tiene historia·. Su antecedente son las molf

culae; pero éstas tambiln tienen un antecedsnts, loe 4tomos; 1 6stos son 

antecedidos en la secuencia, por las partículas elementales, las que son, 

tienen que ser, cualidades inmediatas con su historia, sus condiciones_ 

antecedentes de la que emergen. 

Podría sugerir el ejemplo tomando, debido a su desarrollo, que se_ 

trata del viejo atomismo, en el que se va en búsqueda de partículas ele

mentales. ~sto sería una sugerencia traidora a los propósitos buscados,_ 

Es todo lo oontruio a un atomismo. En primer lugar, Dewe7 no acepta na

da ,que pueda ser llamado substancia; algo existiendo en sí mismo. Todo -

lo que es, ea en relaoi6n; algo m,a, todo lo que es, es relaoi6n. En se
gundo l:ugar, las cualidades relevantes en un· momento de la historia, son 

tan reales como sus condiciones antecedentes. Loe efectos,· por esto, son 

en el sentido d&bil de la palabra causa, tan reales como la causa, En -

tercer lugar, las conexiones de proeedencia no responden ni a un princi

pio mecanioista que someten al imperio del antecedente, del pasado, los_ 

acontecimientos futuros, conforme a ciertos requerimientos legalés de 

comportamiento necesario que los físicos tienen por tarea descubrir 1 -

formular¡ ni tampoco están sometidos al imperio de una finalidad pree--
xistente, en virtud de lo cual las existencias están sometidas a una de

finioi6n•enstencial a metas lejanas aut6nomas de los prop6sitos humanos 

que oorre11ponde al científico manifestar 7 hacer pdblico • .Ambas posici.o

nes destr,qén im principio básico de la .. filosofía de Dewe71 el de la - -

emergencia creadora. 

John Dewe1 est4 en oposici6n a la·idea de la naturaleza y ~e los-· 

objetos naturales ·predominante en la tradioi6n cl4sica, en virtud de la_ 

cual se le atribuía a los seres una unidad interna, un principio de uni

ticaci6n de las partes en el todo, que al mismo tiempo era el principio_ 
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de la actividad del ser. Dewey afirma que la filosof!a griega y medieval 

áe caraoteriz6, en este punto, por considerar a los seres como ~oseyendo 

una capacidad ínherente para actuar por sus propios recursos, apreci«nd,2. 

los coao auto-activos. n As! Plat6n deo!a que la auto-actividad era la -

esencia del alma y Arist6teles afirmaba que las cosas que existen por na 
$J) -

turaleza tienen un impulso innato.para automoverse '! Los seres no tie--

nen,. pués, lo que en la tradición aristotllica pudiera llamarse, una. na

turaleza, y esta.es lá. razón m4s profunda y definitiva por la que Dewey_ 

·no puede hablar ni de causas constitutivas, como son la materia y la fo,t 

aa, ni de causas erlr!nsecas, ni eficientes, ni finales. Es una tarea im 

posible e infantil buscar en Dewey el equivalente a una forma substancial 

en cualquier ser, y en particular en el homb~e. Tambifn por ello resulta 

infructuosa la indagación, en sus escritos, de un fin 4ltimo intrínseco, 

que al fin 7 al cabo se identifica con la propia causa formal. 

La postura de.John Dewey quedó precisada y refinada en sus 4ltimas 

obras. En" Knowing and the Known" (1949) recurre a conceptos actuales 

de ia física para ilustrar y corroborar - o al·merios suministrar el te.1 

timonio de los hombres de ciencia, en favor de su viai6n de la natural!. 

za. La teorla del campo de Maxwell podr!a ser tomada como una apología_ 

y.un modelo. En efecto, la caracter!stica de los fenómenos magnltioos,_ 

es la de estar constituidos primero y antes que nada por un caapo.+Son_ 

las propiedades del campo. En relación a ellas quedan definidas las pa,t 

t!culas. Para ~ewey ,ata es la caracter!stica genlrica de la naturaleza. 

Las existencias est&i definidas por su transacción y no por ellas mismas. 

Bllaa quedan definidas por lo que hacen y su obr!ltest4 signado por el -

ambiente, por el resto de las existencias con las que transaccionan.. 

Loa t,rminos han·quedado invertidos. Bo es primero el ser 7 luego el o
perartPero el operar sólo tiene sentido y realidad en dependencia..de -
otras existencias. Deny enfatiza este punto hasta la saciedad. Bo deja 

de poner ejemplos m4s o menos triviales que recuerdan el seco humor de
au Burlington 11&tal. Badie es vendedor ei no es en relación a la venta, 

7 ·al oliente 7 a la meroanc!a. Badie es vendedor, ni cliente, como nada 

•• Jl!eroanoia si no es en oonaxión-con .. la venta. Por lo expuesto, se ju.!. 

tltioa-qua se ~p que, para Dewe7 la existencia Y' el ser se defineapor 

una o&tegoria, anterior J literalmente original que es el hacer. (tlf) 
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EQ .t6rminos educativos ha sido un lema atribuído a Dewe7, "Aprender 

haciendo~. Este no ea un pronunciamiento metddico -en el sentido llano -

de la palabra- ea en realidad un pronunciamiento metafísico que debe

interpretaree a'1n mis radioalaente, afirmando nser haciendo". 

Por otra parte, en íntima oone:xi6n con lo anterior, Dewey describe

el rasgo t~mporal · de la natural,eza de una manera más radical que Ber4-.-
oli to o Bergson. (11) 

Establece .en primer lugar la e_xiatenoia del cambio. lo define el d!,_ 

venir. BaJ una. ldgica secuencia en su actitud. El devenir en general no-

puede defin~rse porque no existe. S6lo se definen las cosas en· su reali

dad concreta, ·esto es, en su relaci6n existencial 7. en vista.e a proble-

ua que se tengan en vista. El devenir, el cambio en gener~l no está ub! 

oado dentro de una situación y como tal no es problemático, ni oonflict! 

vo •. S6lo los cambies singulares pueden ser objetos de una dea~ripcidn. 

Lo que sí puede afirmar es que hay un error en afirma.r que las cosas 

cambian·, porql!,8 esto implica.ría pone,:- ·ª ·las cosas antes que al oambio, a 

!os acontecimientos anté~ que su ~iatoria, a las cosas an~es que su nao! 
miento. Historias, g4aesis, nacimientos, cambios, .movimiento; todas es-
tas palabras designan el mismo ra,10 temporal que es el verdadero.oonst! 

tutivo de ~as cosas. Las .cosas son.cambio. Esta, a pesar de alguna inte,t 

pretaoi6n respetable, es la tesis sostenida por Dewey. 

M,s arriba se afirmaba que Dewe7 mantiene una postura mis radioal
alln que Bergson 7 Heráclito sobre el rasgo temporal gen,rico de la exis
tencia. Dewey mismo e,s quien ha hecho·esta aseveración. Su temporalismo· 

es ús radical porque 41 no reconoce, ninsuna ley general del cambio. -
Desde el momento 41?-8 se .considera inteligible la exp,:-esi6n "todo cambia" 
ya ae eat4 afirmando la in~ovilidad de algo, la-del mismo principio real 
del cambio. Dewe1,. irld.s cauto 1 se aleja de una contradicción tan flagran

te·1 advierte, que una proposioidn universal sobre el cambio es inadmis! 
.ble, porque su propio ml!todo hipot4tioo .1 emp!rico .. se lo prohibe. AdemiCs 
aefiala que ha.y cosas que no cambian, en un momento dado, aunque posteric,I 

me~te cambien. 
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Dewe7 que siempre fue un polemista feroz oonooe las art1maflaa de la 

defensa con la misma destreza que domina las del ataque. Y, en eatoe PU!! 

toa, coaocedor de las argumentaciones adversas a su postura se refugia -

en el testimonio de la experiencia cotidiana, y a ella remite cualquier

reclama.ci6n intelectual. 

La experiencia nos expresa una mezcla de azar 7 finálidad, de segu

ridad 7 riesgo, de certezas 7 de dudas¡ de repeticiones y cambios, de i!l 

definiciones 7 de trancas 7 notables delimitaciones. En la naturaleza -

hq procesos sin fin 7 estructuras sin cuento. (16) 

Para termLlar, con esta reoapi t1~laci6n sobre el sentido de la temp,2 

ralid,ad, ea necesario recalcar dos puntos. El sentido del pasado y la i!! 

portancia del futuro. 

P&ra Dewe7 las existencias son algo nunca acabado, definido. El --
acontecimiento pasado no termin6 totalmente. No qued6 definido en una P.! 

mlizacidn temporal. Loa procesos temporales tienen remates, fines, cul
llinaciones1 que por otra parte son principio e iniciación de otros nue-
TOB procesos. Donde termina maa historia empieza otra. Esta es una de -
las razones por las que ea imposible.hablar de un modo espectacular del
p&eado. Rada puede afirmarse definitivamente de lo pasado, por la senci
lla ras6n de que nunca h& pasado algo definitivo. 

la, para Dewey, llllJY importante enfatizar este punt(\. Cualquier aut,g, 
risacidn en el sentido contrario, har:(a del pasado algo eatltioo, cerra
do, 1 baJo algdn aspecto, absoluto. Y esto ir!a contra la continuidad de 
la naturaleza 1 contra su visidn del futuro. 

lelclma.n llama "futuriata" a la postura de De11re7. Es que, para '8te, 
el papel que juega el futuro en su pensamiento, es lo que _lo distingue -
del empirismo tradicional y lo sal va de las oontradi.ociones en que aqu,1 

ca,-d. 

El futuro ea la realización novedosa y oread.ora de le.naturaleza en 
eua interacciones 7 la emergencia creadora de la inteligencia humana an
al· seno de la experiencia. Si el futuro eat, abierto 7 no ha, úa agente 

de accidn que la propia naturaleza, entonces, necesariamente el pasado. 
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'debe estar abierto. Para Dewe1 ea un heoho que el futuro tiene futuro, -
que el futuro está abierto a toda clase de nuevos 1 originales aoonteci

mientos. Sur, est4 apo1ada en el evolucioniB1110,en la aparioidn tardía -
del hombre en la~historia del mundo, la misma tardía aparioicSn del globo 
terr'4ueo en relaoicSn a otros sistemas aatroncSmiooa. (11) 

_Desde el momento en que Dewe1 oonsider6 que no habia sino naturale

za, Dewe7 tuvo que otorgarle una posibilidad infinita de tranamutacicSn,-

11111& capacidad Winita de surgir 1 hundir todo. 

• 
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6;- C.I. Lewis s Pragmat1sm and CUrrent Thought. Journal ot Ph1-
losopby , abril de 1950, Yol. 27 • Citado por Childs en Education 
and the Philosophy ot Exper1mental1sm. 

7.- The Uetaphysics ot Pragmatism ,P• 6. S1dnsy Hook. 

8.- La Reconstrucci.Sn en la Filosot!a ,PP• 124-125'. 

9.- Experie.nce and Nature, p. 117. 

10.- Idem, P• 87. 
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14.- Véase para lo relacionado con la exposici.Sn de la unidad, !nd2 
le y autonomía de los seres el capítulo IV de Knowing and the .Known 
pp. 103-11;. 

1;.- Experience and Nature, PP• ;0-51. 

16,- Idem, PP• 41-42 • 
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wey11 ,capítulo III, especialmente las p'ginas 34-37. 
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i S ! R U C TURAS - • l K ES - JI E D l O S. 

Sugiri6 Dewe7 1 que. se auatitlQ'era el uso de loa substantivos durll:! 
te al~s generaoionea 7 · ·que en su lugar se empleara el adjetb"o para,_ 

.. esta lll&D9ra1 acabar con loa espinosos problemas en que est4 ensartada 
la tUosotú.. As! 7a no habría.problemas como los de materia.7 esp!ritú, 
sentidos e inteligencia, parmaneDcia 7· cambio, 1 muchos otros del mismo_ 
jaez. Si en lupr de decir de algo que~· materia ·se dijera que expresa_ 
Ulla conducta material, O en otrós casos, espiritual,. 111et1.ta1,. inteligente, 

constante, cambiante, sensitivo, 7a no :h&br:ta, oie-rtamente da discusio
nes sobre.la naturaleza de las cosas. (1) 

Y evidente119nte 1 la raz6n est4 de parte de Dewe7. S6lo que, con --
gran p1'o'babil.idad, los a.aiduoa de la tiloaot!a creerían, con alguna ra--. . 

z6n tlllllbifn1 que se equivocaron de auditorio al entrar por las univera!, 
daclea. Babr!a alguna soapeoha de q\le el remedio acab6 con loa problemas.:_ 
de la filoaot!a, porque., en singular, aoab6 con ella. 

Lo menos que podía hacer Dewa7 era seguir su propio consejo. Y, en_ 
•facto, ld aplica a todo aquello 1 da, que se ha mencionado. Sin embar
BO, en astas· p4¡inas se ver~-ia aplioaoidn 4• la auatituci6n por el adjJL 
tivo en lo que se refiere al cambio 1 lo permanente, lo irianimado, lo VJL 
letal, lo animal 1·, finalmente, lo hWll&110o 
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BSDUC!Ull Y l'IOCBSO. 

In lxperience and Nature, dedica su esi'uerzo a esolareoer las ose!! 

ridades que hubiesen podido quedar resagadas en relaci6n al cambio. - -

Dewe7 advierte que a pesar de que todo,lo que existe es un acontecimie):l 

to, Sin embargo, hq, a la vista humana, muchos seres que no presentan~ 
esa oondioi6n, porque ae lea experimenta constantes y permanentes en au 

ser. Que hay cambios, ea obvio, como ea claro que hay cosas que están -
inm6viles. Con todo, "una ooaa - dice - puede durar aeoula seculorum 7_ 
sin embargo no ser eterna. Quedar4, al rebasar cierta medida, pulverizA 
da por el diente roedor del tiempo". ( 2) 

Jien vista la naturaleza, nos descubre que hay cosas que parecen -
ima6vilea, porque en relaci6n con otras, se mueven con un •tempo' die-
tinto, da lento, comparativamente a aquellas que tienen un ritmo m4s -
vertiginoso 7 apresurado. !redo lo que existe cambia 7 ea un aconteci--
miento, s6lo que álgimos a tuerza de veloces, presentan el carácter de_ 

procesos 7 otros, por contraste, exhiben la calidad de estructuras, aun 
que unoa 7 otros son eventos, que en otro contexto, 7 en otra referen-
oia oambiar:Can su papel. (¡) 

Dice Korris Cohn, que la palabra tunoi6n, tan indispensable en el_ 
habla de Dewey, tiene un significado da cercano al de uso teatral, que 
a ninpn otro. Porque funoi6n si¡piif'ica para 11, cada uno de loa pape-
lea que en una particular historia 7 en un drama especifico, desempeña_ 
la-naturaleza. Y no por -ser •un papel" es ilusorio, porque los papeles_ 
son reales, pero adjetiTOs. La 11nica diferencia ea que al lado del ad,1,t 
tivo no hay substantivo, 7 traa el personaje no hq uno, que desnuda-
mente se& persona. La nat\U'aleza. es adjetival. (VJ 

Deben to•rse· precauciones para no pensar que Dewey es, al igual -

qua Vaihinger, un adepto del fiooionismo 7 que practique la treta men--
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.tal del •como si'. lío 88· eao lo que Dewe;r: dice, sino algo bien distinto. 
Porque no es que las cosas ,1ueguen a ser ,ato, siendo en re.alidad aque-
llo otro. Sino que las cosas son, en verdad, lo que ellaa·juegan, en la_ 
inteligencia de que si alicluviera.n por otros rumbos su ,1uegcf 'seria· otro._ 

As!, lo que ea UJla constante en un& ecuactcSn mateútioa, se vuelve, en -
otra, variable, aegdn el ejemplo que el propio Dewey pone. 

Siendo el acontecimiento estructura, como cualidad del aoontecimieD, 
i;to·, ·7 no como cosa propia y substantiva, ella no ea principio Jii arqu4 -
~ 

·:c1e ·n1nguna operaci6n eap~c:Ct'ica, a~ da bien, por desempeñar las oper!, 
.cióne11 eapeo!tioaa ea por lo que se. le designa como estructura, Y lo mi.1, 

a6 po-clrfa decirse del proceso. 

El· papel de algunos acontecimientos es el de limitar 1 dirigir los_ 
.contéciliie:iitos r4pidos. Cuando •sto suoede,a loa primeros áe lea llama_ 
esvuotvS.8'· 7 a los segundos procesos. Pero· el uno le debe al otro rier -
lo que es, porque ninguno tiene OOlaO nentidad" O 11p1'.opiedli.d intrínseca"_ 
el 11er lo que es. (5) 

Como al fin y al cabo los acontecimientos tienen que ver con el hOJ! 
bre, introduoifndcse en la exp~riencia, resulta que aquellos que son en_ 

1 relacicSn a otroa,estruoturas, se conatit,qen en medios constantes, en o.e, 
saa que podr4n usarse "con la mira puesta .en las consecuenciasn. Ho es -
que el hombre caprichosamente les otorgue su papel de medios, de estruc
turas, sino qué realmente eso son, 7 eso le redit'IÍa.n al homb~S~ Algunos_ 
·autores han dicho que el hombre, en vistas a sus prop6sitos divide a los 
acontecimientos· en estructuras y proo-sos, como si Dewey i'µeae un parti
dario del subjetivismo mentalista_. Lo que realmente sucede es que al in

teractuar con el hombre algimos acontecimientos adquieren, por virtud de 
la transacci6n con el particular ambiente en que est4n ubicados, la ca-
racter!stica real y objeti~a de estructuras. ijue en esta tranaaccicSn ln
tervenpn los propcSsitos hWD&Doa, es una tautología, porque si en ella -

.eaU el hombre obviamente 7 con idlntica realidad - para Dewey - est4n -
no s6lo sus propdsitos, .si110 tambi&n sus sue!os, sus ideas, sus necesid,! 
des, 7 no como.aiia.didos t6tilea, sino, jastUl8nte como cualidades por -

las que 'IÜ1 acon.tecimiento merece el título de hombre. 
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Ll llDA 9,UI ppGB, 

Se ha visto en el capftulo anterior que la naturales& ea traneacci6n; 
11D& historia con principios y fina.les; algo lleno de incertidumbres, de_ 

ooaas inacabadas, no detinidae del todo 7 siempre en vías de cumplir algo 
que, de oualquier aanera, nunca la fijadan 7 agotarían en su multiforme_ 
e infinita potenoialidad de transfigura.rae en la relaci6n con otros even
tos, antaniendo siempre el futuro abierto a la novedad, 

Dewe;r habla de ,ato de un modo tan puntual que de nin&dn modo podría 

eatend,raele en t,rminoa de potencia 7 acto, puesto que la novedad no --
eurp de las escondidas oapacidades de los eventos, sino de las posibles 
tranaaooio:nea oon otros, lilUe esto implica una cierta creaci6n ax nihilo -

•• indiaoutible en la medida que se enfatice "cierta•, ( J) 

LOS a!VBLIS DB Ll UALIDAD, 

Que la naturaleza presenta una variedad rica en formas y t'unoionea -
es para Den7 algo tan •vidente como la oonrtooidn de la existencia da -
una continuidad entre ellas. Aeí, aunque son diferentes, son continuos -
ios acontecimientos aateriale,,v1tales 7 espiritualaea continuos tanto en 
la auoeaidn temporal de cada \IDO de ellos - puesto que es una evidencia -
científica la aparici6n anterior de la materia a la del eap!ritu en la -
evoluoi6n terrestre - 00110 en la presencia de las características de ca
da uno de ellos en el ser.humano. En efecto, late aanitieata propiedades_ 
tísicas, paíquioaa 7 espirituales. 

La variedad señalada no es ontol6gica, no expresa diferencias esen-

ciales, ni ta.apoco accidentales. La.e características distintivas son d&J12 

taciones emp!ricaa que aparecen en el interourao de loa acontecimientos. 
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Bo ooneti~en natvalezae ni son prinoipioe de acci6n. No tienen propi~ 

dadea intr!naecae 0117a raz6n de ser radique en el acontecimiento conaid~ 

rado. 

''B&blando emp!ric.amente - y e6lo puede Dewey hablar de este modo -

la diferencia da obvia antre las coeae vivientes y las no-vivientes ea la 

de que las actividades de las primeras se caraoterizan por necesidades,_ 

por esfuerzos que e~n otras tantas peticiones activas de que se satisfa

gan ·1as neoesidadea y por satisfacciones. Al hacer esta afirma.oi6n ee 

emplean loa t&rminoe de neoeaidad, esfuerzo y satisfacoi6n fundamental-

mente en un sentido biol6gioo. Por necesidad se entiende un estado de -

distribucicfn y tenai6n de las energ!aa tal que el cuerpo se halla en un_ 

estado de incomodidad o equilibrio inestable. Por petici6n o esfuerzo se 

entiende el hecho de que tal estado se manifiesta en movimientos quemo

difican los ouerpos del contorno en foras que reaccionan ·sobre el cuer

po, de tal suerte que queda restablecida su norma oaracter!atica de eqaj. 

librio activo. Por aatiafaooi6n se ·entiende esta recuperaoi6n de la nor

ma de equilibrio que sigue a los cambios del contorno debidos a las int~ 
raooiones con las peticiones del organismo". (Experienoe and Nature. p. 

254). 

In ,oda la naturaleza aparecen fen6menos :t"!sico-qu!micos~ En los a~ 
res vivos latos esté subordinados a la oonservaoi6n característica del_ 

viviente. l!lii todos los acontecimientos naturales ha.y acontecimientos que 

los constitU7en oomo parte de todos. En los seres vivos hQ" una presen--
cia.del.todo en cada parte y~ funoi6n conservadora del todo en cada -

parte • .Bn todo evento natural hQ" tendencias de aoci6n preferenciales, -
en los sera.a vivos esas tendencias son discriminatorias, selectivas en -
vistas a mantener la norma de conducta que le caracteriza. ·El ser vivo.
ea organismo, fluencia simultéea e hist6rioa, acwnulaci6n de accnteoi-
mientos en beneficio del viviente. Pero, para evitar un salto metaf!sioo 
a las "naturalezas", Dewey ad:riertea II La organizaoi6n es un heoh~, aun_ 

ouando .no sea.una fuerza original o:i,-ganizadora" (op.oit.p.255) 

In loe ani111&les superiores 7 en· el, hombre "la· tendencia se vuelve 
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interla 7 la aatiafacci6n un bien o un valor y no un simple saciar nece
sidades" - limita Dewe7 la aaeveraoi6n por ignorancia emp:Crica de lo que 

acontece en loa vivientes inferiores.- El hecho de poseer movimiento lo
cal 7 receptores a distancia lea dota de una premonici6n de lo que va a_ 

ocurrir 7 una incorporaci6n acumulativa de lo ocurrido, as:CCOIIO de senti, 

miento - "aunque s6lo sea - advierte Dewe7 - como una vaga 7 total inco
modidad ·o bienestar, vigor o agotamiento" ... La locomoci6n pone al vi--

viente en contacto ~on lo pr6ximo 7 lo remoto; los receptores a distan-

cia funcionan inicialmente, en los seres menos complejos, como respues-
tas a lo distante en el espacio, mientras que en los organismos superio
res funcionan, &deús, como respuestas al futuro. Así, las actividades -
se di"ferencia en preparatorias o anticipativas 7 realizadoras o consWII.§ 

doras. 11 sentimiento aparece en virtud de la "peculiar tensi6n en que -
cada respuesta directamente preparatoria est4 tefiida del matiz de la ac
tiTid&d aexual, de nutrioi6n o de seguridad que contrib'IQ'a ·a consumar''• 

Loa sentimientos var:Can mata 7 ús en cualidad e intensidad a medida que 
aumentan loa 6rganoa sensoriales 7 se enriquecen las capacidades motoras. 
Los ani•les superio.rea tienen sentimientos pero "no saben que los tie-
un• 1 •no se peroat&D de aus sipificaoionea". He tienen "esp:Critu"f la
te ea "UII& propiedad adicional que toma una criatura dotada de sentimie,a 
toa cuando alcanza eaa intaraoci6n orpnisada con otras criaturas viviea 
tea que ea el lenguaje y la oomunicaoi6n. Entonces laa cualidades del -
autimiento se vuelven sipifioativaa de dif'aranciaa objetivas en las 02, 

sas externas y de episodios pasados y por venir". (Op.oit.258). 

J!ll lenguaje como signo de los sentimientos permite diferenciarlos -
7 unirlos. Y como fatos son, en virtud da la in.teraccidn del organismo -
con el ambienta, cualidades atribUÍblea tanto al uno ocmo al otro, aegdn 
los prop6aitoa pr4cticoa perseguidos, resulta obvio qua al ser asumidos
por el lenguaje adquieren una funci6n noftica1 es posible \111& aoumula--
ci6n en la experiencia social, un discernimiento de aua condiciones y de 
sus conseouenciaa 1 una síntesis de sus conexiones. 
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La aateria, la vida, &l hombre son oaracterístic&a de los aconteoi-

mientoa nafl'lir&les, modos de interacoicSn. lo substancias sino coaportamiea 

toa. Emergentes 7 distinguidas actividades en, por 7 para la nat111'aleza._ 

''La personalidad, el 70, la subjetividad, aon funciones eventules que -

emergen en laa interacciones oompl&jamente establecidas de lo ·orgúioo 7_ 

lo aÓoial. La individualidad personal tiene aua baaea 7 condiciones en -

simples aoonteoiaientoa" (op. cit. P• 271), "La aente encamad& aiaplemea . -
te designa lo que auoede c11&11do un cuerpo viviente eat& implicado en ai--

tuacicnea caracterizadas por el discurso, la comunicacidn 7 la partioipa

cidn. En la expreaidn, menl· encarnada, 'encarnada' designa las operacio

nes continuadas, conservadas, registradas 7 acumuladas de f&otorea conti

nuos con el reate de la naturaleza, inanimados como ani11&doss mientras -

que la palabra •mente• designa loa caracteres que son indicaciones dife-

renciales de rasgos que emergieron del •cuerpo' cuando se inoorpord a.una 

aituaoidn •• •plia, úa compleja 7 m4s interdependiente". (Logic. Theo

"r'T ot Inqui17. p. 285). 

Lo diferencial del hombre, la mente, es "el conjunto de h4bitos ora 

nizados de respuesta inteligente •.•• para U:sar las cosas en conexicSn al •!. 
do usado por otras personas". (De11ocrao7 aud Education, p. :59). La mente_·-· 

ea la actividad controlada, intenaional, dotada de prop6aito, que se vale 

de la peroepoicSn de loa hechos 7 de las relaciones que establece entn -

ellos" (Democrac;y and Education, P• 120). "La mente ea la capacidad de l'!. 

ferir a las condiciones presentas loa futuros resultados, asi como las 

futuras oonaec~noias a las condiciones presentes" (idem). 

Aunque posteriormente se volver4 a tratar sobre la condici6n humana, 
vale la pena inaistir 7 adelantar que no hq naturaleza hum&Da universal_ 
- como no la ha;y equina, ni lanar·· Ho ha;y un yo permanente e id4ntico a 
travls del cambio. lo ha,y tendencias pel'll&Dentes 7 universales en loa ho5 
brea. lo hq facultades colllWles, ni necesidades idlnticaa. Bo ha;y un fin_ 

universal 7 necesario. 

La desoripci6n em~irica de loa seres vivos y del hombre sugieren la_ 
existencia de una causalidad intrinseoa en los vivientes. J. Dewe7 no pu

do menos que atenderla, Aunque los fil6sofos 1 con ús freouanoiaa de lo -
esperado, han reconocido el principio de finalidad en latos a pesar de ha 
berlo negado en la naturaleza inanimada, Dewe7, sin haberlo recusado· ex-
plfcitamente1lo hace implícitamente dentro de su concepcidn general de la 
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causalidad. 7 en su particular interpretaci6n de la finalidad tal oomo se 

ver4 a continuaci6n. 

CA.USALIDAD Y nos A. LA. ns~. 

Ea. la naturaleza existe un cierto orden. Adeús de los c1:1111bios exi,! 

ten las estructuras. Este orden aparece a veces por azar, a veces por el 

esfuerzo humano, pero en ambos casos no se debe a un principio interior_ 

de orden ni a una violenta 1 arbitraria imposici6n, sino a una feliz in

teracci6n entre las energías de la naturaleza. El orden es un prodigio -

en un mundo amenazado constantemente por el desorden. Los seres vivien-

tes logran sobrevivir gracias a estas ocasionales ~rdenaciones, de las -

que se valen para controlar de alguna manera el azar que, penetra todo el 

universo. (Tfase ut as ExperienoeJ. (1) 

Como se ha visto la naturaleza no ea un orden i1111Utable que se go-

bierne a sf misma con el tim6n de la ley que controla sus fuerzas. Por -

el contrario, ea cambio 1 azar. lio hay le7es que dirijan. La suposici6n_ 

contraria ea - como dice llewe;r en "!!?he Influence of Da.rwin on Philosophy"-

1111& supervivencia animista. "La idea de UD reino universal de leyes que_ 

se basan en propiedades inmutables e inherentes a las cosas, capaces de_ 

ser formuladas de UD modo exacto por las matenulticas; fué sin duda una -

sublime idea. Desplaza de una vez por todaa la noci6n de un IIIUDdo en el_ 

que lo incierto 1 lo miste~ioso tiene la primera 7 dl.tiaa palabra •••• E,! 
tableci6 el ideal ele la regularidad y uniformidad en el 1U8&r de lo ca-
sual 1 eapor,dico". (':l!he ;,¿uest for Certaint7J. 

Admitir un orden universal en la naturaleza, la existencia de leyes 

inmutables que rigen por el principio ele causalidad el cambio de los se

res tanto en su generaci6n como en su cor~ci6n, es para Dewe1 una sal! 

da patol68ica a la necesidad de seguridad que h~ en el hombre, inspira

da, curiosamente, en las artes manuales. llientras se mantuvo la idea de_ 

que exiet!an causas eficientes y finales en la naturaleza el hombre vivid 
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a~resado- en las secuencias naturales sufriendo las m4s de las veces y -
disfrutando laa •nos. La creencia en los fines naturales deaempe&d un -
papel desdichado en la historia humana, puesto que 11 ••• las formas fijas_ 
y los fines aeilalan Hmi tes fijos a todo cambio. Por lo cual convierten_ 

en fdtiles todos los esfuerzos humanos~& producir 7 regular los cam-
bios, salvo dentro de unos limites estrechos y poco importantes. Parali

zan la invenoi6n constructiva del hombre por cauea de una teoría que la_ 
condena por antioi~do al fracaso. Las actividades humanas tienen por -
fuerza que amoldarse a los fines ya señalados por la Naturaleza. Hasta -

que no fueron desterrados de la naturaleza los fines, no adquirieron im
portancia los desipios deliberad.o, en las mentes huma.nas, oomo.faotores 
oapac·es de remodelar la existencia. Un mundo natural que no existe wú.o.! 
mente para la realizaoi6n de determinados fines, resulta relativamente -
maleable 7 pl4stioof puede aer empleado con eate o el otro designio". 
{La leconstrucoi6n en la Filosofía, p. 134). "Cuando se libert6 a la na
turaleza del cepo de los fines fijos, quedaron emancipad.as la inagina--

oi6n y la observaci6n, y recibi6 enorme estímulo el control experimental 
eón finalidades oient!ficas y pr4otioas. Todo cabía dentro de lo iJll&SiD!: 
·ble, desde _el momen.to en que ya no estaban los procesos naturales limi.t.! 
dos a un nibiero fijo de fines y resultados inmutables". (idem. p. 132 -
33) .• El retraso humano provocado por la creencia en fines naturales, fue 
debido a la. implicaoi6n de que "tan so~ es posible dar realidad a un n;! 

mero comparativamente limitado de cosas, y estas pocas cosas tienen por
fuerza que ser similares+de oambio. El ámbito de la investigaoi6n 7 del
oonooimiento hallábase limitado a un círculo estrecho de procesos que -
terminaban eventualmente en los fines que el mundo conocido ofrecía a la 
vista. En el mejor de los casos, el invent~ y la producci6n de nuevos~ 
sultados mediante el empleo de m4quinas y herramientas, tenia que quedar 
restringido & los artículos de oar4oter pasajero 7 de uso corporal, no -
inteleotual11 (idem. p,132). 

Tan desafortunadas consecuencias han tenido sobre el hombre esas n!_ 
oiones que se vuelve no s6lo interesante sino urgente tenerlas lo ús -
precisamente definidas. Dewe7 delimita de la siguiente manera los oonce,2 
tos ol4sioos:"La llamada causa final ee tan -sólo un nombre con que sed,! 
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signa el hecho de que existe alguna. forma fija, característica de la cl,! 

ee o pnero de coeae, por la que se rigen .los cambios que en éstas tienen 

lugar, de manera que esas coeae tienden hacia esa causa final como hacia 

eu fin y su meta, hacia la plenitud de su verdadera naturaleza.,. en ge

neral, la forma madura lo es del gérmen ••• La causa eficiente, la que i,!! 

cita y produce un movimiento, es únicamente algún cambio externo que ac

cidentalmente da una especie de impulso a un ser imperfecto que no ha -

llegado a la madurez y, al hacerlo, lo pone en movimiento bacía su forma 

perfecta o plena.~ causa final es la forma perfecta considerada como -

la explicaoi6n o~ de los cambios anteriores. Cuando noselatoma ref,! 

riéndola a los cambios yacompletos y que terminan en ella, uino que en sí 

misma, se la llama. la causa formalf es tiecir, la naturaleza intrínseca

o el carácter que hace, o que constituye, a una cosa en lo que es, basta 

donde realmente!.!!; hasta tiende es mi~ntras no sufre un cambio "(idea,

PP• 12,-25). 

Este no es lu.;ar para inciicar hasta qu, punto Dewey, hace violencia

& las nociones que critica, atribuyendo un grado de absolutez a formas -

que no la tienen, un punto de necesidad quepor otra parte reconoce que -

no le otorgan (por una parte afirma que los fines y formas son fijas e -

inmutables y por otra que cambian). Quizá el propio Dewe7 al evaluar las 

ideas de causalidad de la filosofía clásica no se percat6 de estar repi

tiendo los mismos torcidos ar¡;;umentos que se es·grimieron contra Arist6t!, 

les desfigurado por la petulancia perezosa de los que de tan mala manera 

emplearon los términos clásicos para medrar intelectualmente a sus ces-

tas. 

Pero, en todo caso que hubiera de parte de Dewey una cabal compren

si6n de los términos en disputa no por ello habría sido menos vigorosa -
su oposici6n ya que sus ideas al respecto, por su propia posici6n empi-

rista y pragmática, son divergentes a las clásicas • .Eln efecto, "para 

Dewey la causa eficiente significa, no algo empleado en la emisi6n de 

fuerza, sino una posici6n empírica en un curso de acciones que tienen un 

fin especifica.ble. Pero desde el punto de vista del control y de la uti

lizaci6n, advierte que una causa no es meramente un antecedente, ya que_ 

de esta suerte tendría que decirse que la noche es la causa del día, si
no que, una causa es un antecedente que, si se manipula, regula las ocu-
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rrenoias. del consecuente. •o dice Dewey o&mo se regulan estas ocurrencias, 

pero, obviamente, dado que no puede contribuir en nada. positivo a el ser 

o devenir de los acontecimientos subsecuentes, debe regularlos meramente 

siendo el miembro,inicial de la serie. Si no estuviera all1, la serie no 

tendr!a principio. Aa1 p~s, el cerillo no- es la causa de que se queme -

el papel porque aportcS cierta energ!a que produjo la oombusticSn, sino -

porque es ~l miembro inicial de una serie que incl~e no scSlo al cerillo, 

sino al proceso de trotacicSn, el material.combustible, eto., ••••• Luego, 

preswaiblemente, si uno pone en obra el orden secuencial, por el proceso 

del control, uno puede producir un efecto •••• 

11La causa final no significa direcoicSn hacia un objeto final por -

amor al oual el proceso existe, sino una mera terciinacicSn, finalizacicSn. 
1fodo orden direccional - como Dewe7 apunta - reside en el orden secuen
cia~. Bate no existe m.4s por amor a su fin que lo que una montaña existe 

por amor al pico en el que tel'lllina1 • El proceso en si mismo es lo prima
rio 7·no eat, determinado por nada ·exterior a él. 

11Bl hecho de que Dewey niegue una 1'inaJ.idad en la naturaleza no le

quita la posibilidad de afirmar una finaliüad directiva instituida para

el inteligente oontrOlde los procesos .naturales. Los fines en.la filoso

f!a emp!rica deben ser atendidos como pro7ecciones de posibles consecuéa 

cias¡ ellos son i'ines-a-ia-vista-. Los ,Procesos natu..c·ales por s1 mismos -

terminan en consecuencias espeoificables que dan definicicSn y carlcter a 

estos prccesas. Hay alguna regularidad 7 oonsi~tencia en los aoonteci--
mientos naturales, aunque no est4n determinados por leyes fijas. Por e-

llo es que los procesos naturales pueden estar su~etos al oontrol del -
hombre •••• Estos fines-a-la-vista, sin embargo, no son considerados oomo 
en el pensamiento clásico •••• sino como planes de acci6n dentro del pro
ceso en el cual ellos existen, para el logro de ciertas consecuencias.'-. 

Bl objeto as! logrado es un fin-a-la-vista solamente cuando es el resul
tado de una reflexi6n previa, de 1m& eleccicSn deliberada; -de un esfuer
zo dirigido. Sin esta intervencicSn del control inteligente, un fin natu

ral que ocurre ea meramente un término,·un limite de facto. Los fines, -

luego, cuando son considerados como tales por la filosof!a em.p!rica, son 
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siempre tinea-a~la-vista. Ellos no son lo que eran en la teoría griega, •• 

sino que son objetos ne un inten~o consciente" (N.J.Fleckenstein.pp.84-

85), 

Dada la concepci6n que del proceso ca~sal tiene Dewey, se hace ev! 

dente la uniticaoi6n que establece entre 1os mediosy los fines, así co

mo la necesaria y exclusiva oonexi6n del asunto con la moral. 

11 Los medios son medios; son intermedios, términos uedios. Poseer

la percepci6n de eete hecho es haber concluido con ~1 ordinario dualis

mo de medios y fines. El 1fin 1 es, simplemente, una serie de actos co-

lumbrados en una remota etapa¡ y un medio es ~uramente la serie contem

plada en otra más pr6xima. La distinción entre medio y fin surge al -

examinar el ™!2. de una regla de ·conducta, una serie relacionada en

tiempo. El •tin1 es el último acto pensado¡ los medioason los actos a -

ejecutar con anterioridad. Para ~Z!l.t un fin, debemos apartar nues

tra mente de él y atender al acto que es·~4 próximo a ser ejecutado. De

bemos hacer de éste, el fin. 

11 La 'IÚlica excepción de esta manifeGtación,h4llase en los casos en -

que la costU111bre habitual determina el curso de la serie •••• Medios y -

fines son dos nombres de la ~J.i3ma realidad. Lo~- términos denotan, no u

na divisi6n de la realidad, sino una distinci6n de juicio. Sin compren

der este hecho, no podemos comprender la naturaleza de los Mbitos, ni

podemos ir más allá de la corriente separación entr~ lo moral y lo no-

moral en la conducta. 1-Fin1 es el nombre de una serie de actos conside

rados colectivamente - como el término ej,rcito. 1Medio 1 es el nombre -

de la misma serie, considerada distributivamente - como este soldado, -

aquel oficial. Pensar en el fin. significa extender y ampliar nuestra -

visión del acto a ejecutar. Significa atender al pr6ximo acto en pers-

pectiva, sin pen1itir que ocupe enteramente el campo de visidn. Tener -

presente el fin, significa que no debemos detenernos a pensar acerca de 

nuestro próximo acto hasta que formemos una idea razonablemente clara -

del curso de la acci6n a qµe nos lleva. Alcanzar un fin remoto signifi

ca, por otra parte, tratar al fin como una serie de cedios. Decir que -
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un fin es remoto o distante es decir, en efecto, nada más que es un fin; 

equiTale a decir que entre él y nosotros hay obstáculos intermedios. Si, 
sin embargo, continda siendo un fin distante, se convierte en puro fint_ 
o sea en un sueflo. Tan pronto como lo hayamos proyectado• debemos comen
zar a operar oon el pensamiento en sentido inverso. De_bemo~ modificar el 
11.!!i hay que hacer. por un .22!2, o sea, el-medio por el cual se' ha.ce. El -
fin, entonces, reaparece como una serie de •y después' y el 1y desp~s 1_ 

de mayor importancia es el. que se halla más pr6ximo al estado actual del 
que opera. S6lo a medida que el fin va convirtiéndose en medios, se con

cibe definitivamente, o se define intelectualmente,por no hablar de su -
ejecutabilidad. Precisamente como fin, es vago, es confuso, impresionis

ta. No sabemos realmente tras de. qué vamos hasta que se forme mentalmen
te una linea de conducta. Aladino con su lámpara, pudo dejar de traducir 
en medios el fint pero nadie m4s pudo hacerlo". (John. Dewey~ ·H~. Na~µ
re and Conduct. liiodern Librery. N.Y.- 1950. pagas 34,35,36,37.J. 



NOTAS A 1 Estructuras-Fines-Medios 

l.-

2.- l!:Xperience and Nature, p. 71, 

j.- Idem ,PP• 71-74, 

4.- _ch. YI, Morris , Six 'fheol'ies of Jif1nd ,PP• 275-'i/ , 

5,- Exper1ence and Nature p,72 y 73, 

6.- Idem, p,72, 
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7,- Vlase el capítulo VII, de Experienc~ am Nature del que se 
han obtenido las ideas expuestas en este y el siguiente aparta
dos, 

8,- En el capítulo primero 11La Criatura viviente" de "El Arte co
mo experiencia, dice entre otras pf:rtinentes aseveraciones1 "Hay 
en la naturaleza , aun baJo el nivel de la vida ,alto ms que me
ro fluJo y cambio, Se llega a la fol"ll& siempre que se alcanza ua 
equilibrio estable aunque móvil. Los cambios se entrelaza11 y se 
sostienen uno a otro, Dond.equi~ra que hay esta coherencia hay -
permanencia ,El orden no es impuesto desde fuera ,sino que resul
ta de las relaciones de interacciones armoniosas entre las ener
g:(as, El orden se desarolla porque es activo ( no algo estltico, 
aJeno a lo que sucede) y llega a incluir, dentro de su movimien
to balanceado, una mayor variedad de cambios" • P. 15. 



I -

CAPITU·Lo VI 

TEORIA DEL ~ONOCIMIENTO 
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r E O R 1 A DEL C OH OC 1 M 1 EH To. 

Dewey siempre m,mtuvo una actitud hostil a las preocupaciones epi!, 

temol6gioas, a laa que oaraoteriz6 oomo fitilea intentos de asociar al_ 

sujeto y al objeto, cuando en realidad, nunca han estado separados, aun 

que en algunos moaentoa de la bdaqueda de la certeza, en vistas a un -
problema particular, pudieran haber sido considerados de un modo aisla

do. Ho poclia tener simpatía por esa olaae partioular de argumentaciones 

que se apetaba.n en la indebida perpetuaoicSn de lo que había sido apenas, 

oaai un episodio de la vida hwaana. (1) 

Si se oonaidera al sujeto separado del objeto, y al conocimiento -

de ,ate por aqu&l,. como una cosa privada e íntima, siempre, evidentemeJ! 
te, ser, un eaoollo insuperable descubrir o6mo lo subjetivo se relacio
na oon la realidad pdblica del objeto. 

Dewey asegura que ,ate ea uno de loa muchos problemas que una fal

sa psiooloc{a, 1~ mentaliata e introspectiva, ha propiciado. Bo hay, 

dentro de fata, una soluoi6n adeouacla, porque el 1'J&1'CO de referencias -
eat4 dislocado. S6lo sustitiqfndola por una psicología objetiva, el prs, 
blema aloanza su medida adecuada .Y su correo ta ·soluoicSn. ( 2 J 

En "ICnoring and the bownl',elCPOn& las oonaeouenoias derivadas de -
la austituoi6n en referencia al conocimiento. Por lo pronto, como ea h¡, 

oe patente en el título, el sujeto oognoacente desaparece. Bo hq sino_ 
conocimiento y conocido. Pero, en verdad, uno:, otro no son sino aspec

tos de un solo acontecimiento. (3) 

El conocimiento es un evento, un hecho que euced8, que est4 objet! --1> 
vamente en el universo. Lo importa.nte, seflala anf,ticamente Dewey, es -
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que no hay sujeto ni objeto, sino conocimiento. Estos dos son aspectos_ 

de lo. mismo, aunque en un momento dado y en vistas a un prop6sito par

/ tioular, sean separados y considerados cada uno por su lado. e") 
Aunque hq riesgo de ser interpretado al modo idealista, puede - -

afirmarse que no hq sujeto que no lo sea de un objeto, ni objeto que -

no lo sea de un sujeto. Ni el objeto existe separado del sujeto, ni fs

te de aqufl. Entre los dos ha.y; no una correlaci6n, como lo enseñaría -

algdn disc!pulo de-N. Hartmann, sino una transacci6n. Porque el objeto_ 

y el sujeto alterándose mutuamente constitiq-en una realidad natural, si, 

tuada en el espacio y en el tiempo, que es el conocimiento. ( ~) 

La mejor manera de considerar este asunto, es examinA.ndolo como un 

fen6menc natural cualquiera en el que quedan afectados y alterados los_ 

que, en el seno de la interactuaci6n, son aspectos hist6ricos· de ella._ 

El conocimiento siendo algo natural y activo, establece una modifica--

cidn en los que son partes en 11. ijuiz4 el uso de un tfrmino abstracto_ 

7 substantivo dificulte la comprensi6n del punto. No hay conocimiento -

en general. S6lo existen particulares y concretos conocimientos ••••• C,! 

da uno de ellos es un acontecimiento natural. Sus antecedentes, sus con 

dicionea en la secuencia temporal en que suceden, son un organismo y -

una cosa - que a su vez son acontecimientos - que al interactuar da.n e.i 

te conocimiento. 

LA TBOlllA 'ESPECULAR' DEL COlfOCIJUEHTO. 

Para el an4lisis de los problemas, Dewey, siguiendo su propia vi~

aidn de la filosofía, ( en virtud de la cual, como ya se ha visto, los_ 

sistemas reflejan los conflictos del momento, y cuando son insanos los_ 
elevan a un nivel abstracto y eterno), busca en el pasado cultural de_ 

occidente el origen de los problemas epistemoldcicos, y le halla en la 

interpretacidn griega del conocimiento, en la que encuentra"•••• todo 

un sistema de conclusiones filosdficas, La primera y ds notable es la_ 

de que{Eay una completa correspondencia entre el conocimiento en su ve1: 



dadero aipifioado, 7 la realidad. Lo que es oonooido, lo que es verda-: 

dero para la cognioidn, ea lo qü.e es :real en el aer. Loa objetos del c~ 

nocimiento forman las normas de medici6n del grado de ;i.-ealidad de todos 

loa deús objetos de la experiencia •••• En segundo lucar, la misma doc-· 

trina determina la metafísica en la que· ae apoya la teoría del conoci-

miento¡ puesto que, ea indispensable para la certeza del conocimiento -

el que astl relacionado con lo qua tanga una existencia antecedente.~ •• 
;,/ 

La esencia oomón. de todas estas doctr~nas es, brevemente, qua·lo conoc! 

do anteceda al acto mental de obsarvaciiSn e investigaci6n, as! como qua,' 

no sean afectados en lo m.4s mínimo por estos actos, ya qua da otro modo 

no ser!an inmutables y fijos •••• ". e,) ~ 

En el mismo primer capítulo de" Queát for Certainty" sefls.la Dawq 

como modelo inspirador de la intarpretaci6n ol,sica del conocimiento a_ 

.l• interpretaci6n 6ptioa da la visidna 11 ojo sufre la influencia del -

ha1 luminoso que despide el objeto, llagando, por esta vía a conocer el 

objeto que permanece .intacto en su ser. 

La misma idea del conocimiento mantuvieron loa que como Kant, afiJ: 
uron la alteracidn del objeto a causa de la intervenci6n del sujeto,·-

7a que, sdlo puede explic1rse su reconocimiento de que la realidad en -
1 

a! ea tnooposcible, por la t4cita aceptaci6n del concepto grieao del_ 

conocimiento. 

fllll 1Jl'A IIPIIIDCll Y llPlllIDl'Ull. 

Dewey admite la existencia da una presencia del objeto en al, a]l.1e
to que de suyo no·implica su modificaci6n •. Su empirismo inmediato leª.! 
toriaa a reconocer que los objetos se baoen patentes en el sujeto tal -
como so-P.1 Esta presencia no .siempre es cognoscitiva, puede ser de otra_ 
índole. Todo lo gozadQ, sufrido, real-izado, malogrado, etc., eat, en al 
sujetq. Lo percibido eat, en ·e1 sujeto. Lo que loa sentidos captan, no_ 

han sido, por supuesto modificados. -Todas e_atas existencias "en bruto" 

- aepn propia expresi6tL - ·tsth en. el sujeto tal como son. 

··""· 



126 

Ea·un punto importante de au filosofía el reconooiaiento de que se 

tienen experiencias que no son experimentaciones. Bn efecto, la experi

mentaci6n es el proceso iniciado por el organismo para resolver una si

tuaci6n conflictiva - biol6gica, moral, te6rica, religiosa, etc. - Se-
r!a·imposible que &ata se diera si el conflicto no se pudiera hacer pr! 

sente sin ser alterado, porque entonces sería imposible resolverlo. De_ 
la misma 11&.nera, no hay soluci6n sin la pr4tsencia, no alterada, de la -

aituaci6n tal como es, ya resuelta. 

Dewey dice que1 a) el conflicto se siente; b) que se toman de la -
situaci6n objetos que se consideran importantes en la soluci6n - a es-
tos objetos los llama tambifn, •sansa data•, o 1hechos del caso' - y c) 
se procede a la experimentaci6n que altera la situaci6n dada para sal-

var el conflicto 7 reestructurarla. 

Los "sansa data•t, "objetos", "existencias en brutq", "hechos del -
caso••, - o de cualquier otro modo como se llamen, 1 que pueden ser una_ 
franja negra en el espectro, una silla, un lapsus, fiebre, etc. - se 
tienen tal como son. lero ellos no pueden llamarse conocimientos, pues

to que a6lo son si.pos .de una aituaci«Sn oontliotiva. (1) 

Por otra parte el conflicto, la duda, el terror, el asco, la cert.1 
za de una aituaci6n, se tienen de una manera primaria sin alteraci6n, -
se tienen ·tal como son. 

Pero debe evitarse el suponer que este tener al objeto tal como ea 

_supone presencia aislada del· sujeto. 'l objeto patente, "desnudo" ea 7a 
~ afecto de la interacci6n con el sujeto. Expresiones "tal como el ob
jeto es", deben tomarse al pie de la letra, para lo, cual hay que recor
dar que el objeto ea un aspecto de la conflictiva o satisfactoria inte
racoi6n con el organismo. 

Si movido por~ aed de objetividad y '!1D8 particular concepci6n -
de lo que as subjetivo y lo que no lo ea, alguien .deaaara conocer osa
ber, c6mc ea ~l objeto cuando no est4 interactuando con el sujeto, bas

taría recordarle que, en ese supuesto oaao, por otra parte real y fre-
óuenta, el objeto eat, en interacci6n con otros objetos en la naturale-
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mo objetivo exoluaivamente al objeto tomado en sí mismo, sin relaci6n -

con ningdn otro, aislado de toda interacci6n· con el resto de las secuen

cias 7 condicio;nes naturales, se .tiene que reconocer que no hay, en tal_ 
oaso, nada objetivo, puesto que todo lo que. es, ea interacoi6n, secuen-

cia, historia. Admitir la existencia de UJI. objeto en sí mismo, deaoonec
tado de todo flU.10 7 reflujo natural, es aceptar la discontinuidad de la 

naturales&. Buaoar un objeto en si miamo ea buscar una abstracoi6n, qui

•' mejor, una fioqi6n enfarndza. 

Si alguien considera que una experiencia. es subjetiva-porque el ob

jeto ·e~t, en interaoo~6n con un organismo enl~ar de estarlo con otros_ 

aoonteoillientos natural.es, discrimina, obviamente·, sin ningdn tundaento 
al organismo, 7 lo trata como.algo mallfioo 1 pervertidor. Al fin_y al -

cabo la interaooi6n en el nivel !el organismo tiene la misma objetividad 
que la interacci&n.con- oualquier-otro eer. 

Dewe7 recop la crítica hecha a su "empiriamo inmediato" .. Las obje-
oiones, fueron Maica.mente doas la imposibilidad de explicar el error 7_ 
la imposibilidad ·de calificar como ilusori-aá a l&s .-ilus.ione.s. ('11) 

La respuesta a las objeciones es ~onaeouente a la doctrina general. 
Laa ilusiones - asegura Dewe7 - no sont evidentemente ilusorias sino re¡ 
lasÍ'a la misma lll8D&ra qua es ieal la loolq.'& o el auafto. Como experien
cias son indiaoutibleso Existen. !1!.ienen la Íllislla realidad que cualquier_ 
otro acontecimiento. Si las ilusionea no son tra~adas como una realidad, 
sino como ilusi-ones, es igual que si la locura recibe el trato no de una 
realidad, sino de una pura.7 simple inffD6lú-ae~tal,al modo que tiene -
la psicología ~entaliata de trat.ar estos. asuntos. 

En. ou,arit9 al error, DeW&7 no lo trata en relaoi6n a la experiencia_ 
desnuda o en bruto, sino en raíaoi&n a la experimentaoi6n o al conooi--
lliento, que es donde se da la ve:rclad 1' por lo tanto, el error. 

Dewe7 sigue la_tradioi6n prap4tica de Peiroe úa que la de James. 

Conocer ma ob.jeto es tener presente el conjunto de loa efectos o 0011,ae--
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·cuenoias que se siguen o preveb -seguir del objeto en cuestidn. Como es 

sabido, Peirce dedicd gran par.e de su actividad filos6fica a formular_ 

una teor!a para esclarecer el significado de los tfrminoa. En virtud de 

fata, considera que un tfrmino expresa las consecuencias previsibles de 

un o~jeto. Dos tfrminos que no impliquen secuencias distintas no son -

distintos. Un tlrmino que no implique secU'encia de ningdn tipo, no tie

ne ningdn significado. Dewe7 aprovecha esta apreciacidn de Peirce, sdlo 

que en lugar de aplic,rsela a los t4rminos, se las aplica b,sicamente,_ 

a las existencias o aspectos tomados de la situacidn conflictiva. Ei -
proble111& para 11., no consiste en admitir o no la existencia de tales -

hechos, sino precisamente en conocer eus significados o consecuencias.(11) 

Asf, frente a la objeoidn de las ilusiones, sueños, locuras, etc., 

el problema no consiste en negarles la realidad, puesto que existen, s! 
no en averiguar sus significados, esto es, las c_onsecuenciaa que se si

guen de ella. 

A diferencia de James que estimaba las creencias en vistas a las -
consecuencias que se seguirían de aceptarlas como verdaderas en la di-

reccidn de la :vida, Dewe7 ·apoya su confianza en las creencias sobre la_ 

memoria de las conexiones que en el pasado han sido establecidas entre_ 

ciertas existencias y ciertas consecuencias que le siguieron. O,en su -
defecto, sobre la imaginaci6n que prospectivamente, establece supuestas 

secuencias a partir de los datos tomados de la experiencia que, imagiJl!, 
tivamente, ·primero, 7 luego, prioticamente pone a prueba. Si lo previs

to como consecuencia se confirllia en su realizacidn natural, se tiene -
una aseveracidn o hipdtesis garantizada. Si no, se tiene un error. 

El pragmatismo de ·James y el de J. Deway, ae aproximan en un punto 
precisament~ en el ~ue se alejan del de Peiroe. Ambos estin preocupados 
por la experiencia humana ús que por el significado de los tlrminoa. -
Dewe1 mide el valor de las hipdtesis o significados por sus conseouen-
ciaa en la soluoi6n de loa problemas o conflictos del organismo en su -
interaccidn con el ambiente. c,~J 

A la luz de lo anterior, el conocimiento es para Dewey el proceso_ 

o acontecimiento por el que una experiencia conflictiva ha quedado aup!. 
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rada. Conocer es estableo•r una. aoci6n para saltar de la experiencia-~ 

desnuda en la que el problema se estableoi6, a la experienoi• oonaumati, 
va de auperaoi6n del oonflioto por efecto de la aooi6n ·dirigida por una 
hip6teais ezitoaa. 

BL COBOCD Y BL COl'OCIUEl!O. 

Dewey no se oansa de deoir que conocer es algo qua se haoe 7 el c,g, 
nocimiento es algo heoho. Conocer es "provocar una diferencia en las c,g, 
saa•.· El conocimiento es la diferencia establecida. (i3) 

Bata manera de considerar el ·conocimiento es tan opuesta-·a la usual 

que se siente el apetito de austi¡tu:(r el. tlrmino conocer por haoer 7 c,g, 
nocimiento por obra hecha. Dewet agradecería el cambio. En 11ne Queat -
of Certaint711 , (p.74) aflora los felices d!as en que arte y ciencia eran 
virtualmente idlntiaos. Su misi6n tilos6fica consiste en reinstalar al 

/ -
conocimiento en el coraz6n de la acoi6n. La esclavitud en Grecia autor! 
z6 el divorcio. El cónocimiento era la obra de los amos¡ el trabajo - -
transformador era la acci6n de los esclavos. La actitud contemporanea··_ 

r,eatablece _en el mltodo ezperimental la uni6n deshecha. El pensamiento 
c~~nt!fioo es, ho7 d!a, una forma especializada de arte. 

En efeoto, si el arte denota un proceso de hacer 7 transformar 7.,
su resultado c~nstitU1'e una obra 7a hecha, ent(lnces, no hq ninguna·ra
•6n por la que no se considere el conocer como una artística actuaci6n, 
y el conocimiento como el dichoso resultado .de un afortunado trabajo. 

Baturalmente que esta auátituci6n_no puede realizarae impunemente. 

Lleva, obligadamente a una serie de readaptaciones de los tlrminos afi
liados 7 as·ociados al conocimiento como son, los sensibles., las ideas,_ 
los juicios, la verdad, la mente, la conciencia, etc. 

Brevemente se tratar4 de expresar esta conmutaci6n de significados, 
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Pero, ea pertinente, antes, establecer que la similitud establecida en

tre arte y ciencia es, por una parte real y no metaf6rica, y por otra,_ 

arrastra en el pensamiento de J. Dewey, una transmutaci6n r¡dical del -

significado del arte, pero no en el sentido y direcci6n que pudiera su

ponerse. No es que intelectualice al arte, Todos los elementos de cert!, 

za, de ordenamiento racional, de reglas fundadas, necesaria y universal, 

unte en el arte, son sacudid.as y arrojadas del concepto manejado. El -

arte, al igual que la ciencia, y (como se ver4 posteriormente), de igual 

suerte que en la ftica, quedan en la visi6n deweyeana sujetas a un de-

samparo total en lo que a reglas y principios ciertos y necesarios se -

refieren. 

La similitud de ciencia y arte no queda reducid.a a la inocua admi

si6ndet,ielasideas y juicios, tienen una finalidad pr,ctioa. Es algo da 

grave y de ra!z. Las ideas y los juicios ya son ellos, en s! mismos, 

_pr4otica. No es que sean verdades capaces de dirigir la. acoi6n, Es que_ 

ellas son aoci6n. 

Loa 6rganos sensoriales no son para Dewey los umbrales del conocí~ 

miento, por los que se captan lo que las cosas son. Los sensibles no -

son un reporte de los acontecimientos externos. Los sentidos son los 6E, 

ganos iniciales de la read.aptaci6J!~ el sentido especular de la pala

bra no hay conocimiento. Los sensibles son la acci6n inicial de alarma_ 
del problema, el principio de una reorganizaci6n de la vida. 

No son en el sentido ingenuo de la palabra una informaci6n de la -
realidad exterior. En primer lugar porque, estrictamente hablando, no -
hay exterior, en segundo lugar porque no puede ser una operaci6n que de 
swo no modifique al sujeto y al objeto simultheamente. 
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lHDPll'li.CIOll PUGll.&.fiCA DE LA.S IDEAS. 

En la realidad no hq nada· que pueda leg!timamente llamarse esencia 

7 por consiguiente ser!a una locura vana que las ideas fueran en el suj!. 

to, ·de un modo intencional, lo que en la realidad es algo constitutivo -

de las cosas. Las ideas son planea de acci6n. Son los camb~os producidcs-j, 
en las cosas por efecto de nuestras actividades. La ide~ ea sugerencia -
de acci6n, 7 ella misma, es acci6n. Es latente disposici6n de actuar de_ 
cierta manera. (11) ..J:>, 

IHERPBE~A:CIO:R' l'RA.Glf.&.fiCA DEL JUICIO. 

Como las ideas funcionan dentro del juicio, en definitiva es la coa 
_sideraoi6n pragmd:tica de fste, el que. define aq~llaa. 

Dewey ee.tablece las características de los juicios pr4cticos en cin 
oo puntosa 

a) Versan sobre algo incompleto que por la acci6n se determina-

r4s 

b) Implican elecoi6n para dirigir el curso de la actividadJ 

c) Bq un compromiso de~ agente en lo aludido por el juioio; 

d) Los juicios de facto est4n involucrados en vistas a la acti
vidad a desarrollari 

e) .La verdad del juicio est4 constitu!da e~ el resultado. 

Dewey intent6 repetidas veces incorporar a los juicios de facto de.a 
tro de los juicios pr4cticos. Hace ver que se originan por las necesida
des pr,ctioas dé la vida. Como Dewey considera que el origen·es la defi

nioi6n del objeto, los juicios entonces son constitucionalmente pr4cticos. 
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Acleda aon la expreai6n de una oondici6n probleótica. No es que hagan -

referencia a un problema, aon, debido a la identidad del juicio 7 la re,! 

lidacl, la expreai6n del conflicto. Estas dos-razones corresponden a una_ 

solas el juicio es, por un lado, (por el de su origen), el conflicto del 

organiaiaO hWD&DO en la interacoi6n con el ambiente. Por el otro, el jui

cio ea finalidad 7 operacidn. Ea. efecto, todo juicio expresa, segdn Dewey 

la finalidad del objeto (por ejemplo, la mesa es algo J!!!3 eacribir)1 7_ 
las operaciones conducentes a un resultado (por ejemplo, el agua ea.el -

resultado de la s~nteais del hidr6geno 7 el oñgeno ouanclo, en eatado -

gaaeoao, se hace saltar una chispa en la mezcla), o, en forma mitigada,_ 

el proceso que si~,ndolo lleva a la experiencia de algo inefable, como 
serían loa consejos para llegar a apreciar wi.a obra de arte.(v,ase "Logic 
ot J'udpenta of Praotioell. en "Esaqa in Experimental Logic 11 .) 

!ocio juicio ea una·deoiaicSn. Bo s61o implica un plan de acoicSn, t&! 
bifn supone una tendencia, una emocicSn, una valoracicSn, una realización. 

Bl razonamiento, como ya ae ha·vieto, conaiate en el desenvolvi---
lliento de las potencialidades de una idea. Es una fu:iJ.cicSn asociativa d~
diveraas.acciones en la imaginaoidn, no·en la pr!ctioa, por la que laa -
ideas se entrelazan., se identifican 7 se separan. El razonamiento impli
ca 11D esclarecimiento de las ideas. Ello conduce a sepa~aoiones de. sign,! 
tic&dos, pero tambifn a reuniones y asociaciones. 

IA inferencia es un proceso distinto del razonamiento. Implica ob~
senac16n 7 abstrao·cidn de datos experimentales. Se toman hechos de la -
experiencia 7 se les separa de su contexto general con el propcSsito de -
juzgar lo .que significan. Vn hecho experimentado significa el co~j,mto -
de sus posibles consecuencias. Por la inferencia se rememora 7 se prono4 
tica. Se recuerdan asociaciones y conexiones que hechos similares & loa_ 
experiaent&dos-ha.n tenido, en momentos pasados, con determinadas conse-

cuenci&s~ Toda inferencia implica a partir de lo ya sabido un intento de 
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profetizar qui pasar~, qui reperousionea 7 conaecuencias tendr( un detet 

minado hecho en el futuro. 

En virtud de qua la inferencia otorga a loa hechos de la experien-

cia la potencialidad de actuar en algdn sentido espec!fico, se dice que_ 

la inferencia da esencia o significado a un hecho "bruto" de la experien 

·cia ·constit'IJ1'1ndolo as!, en el vocabulario. de Dewe7, en un "objeto". 

JIEIID y COICimcu, 

La mente es el c-dmulo de significados asociadoJ!'1i:s un cwnulo de -

ideas. La mente no es una substancia ni una facultad. Es la red de ideas, 

de planes de accione-a. Es el remanente del pasado en el presente. Es lo_ 

que las conéxiones exitosas de las experiencias pasadas ha dejado en la_ 

experiencia colectiva de la sociedad. La mente no es individual, es so-
cial!,)Es ~ueUo que se expresa en el lenguaje, o para mejor decirlo, es 

el antecedente del lenguaje. (lt) 

Cuando se dice que la mente ee social no se alude a ninguna entidad, 

a ninguna substancia. Se alude a una cualidad de la experiencia comunit!: 

ria, en virtud "de la cual, loa hechos_7 las cosas adquieren un signiticÁ 

do, se les atrib'IJ1'e un haz de consecuencias, que en el pasado mostraron 
ser efectivas, aunque de ninguna manera sea absolutamente seguro que en_ 

el futuro lo sean. 

''Jlente 11 es el modo habitual de la co~unidad de tratar a ciertos he

chos. Es lo comunitariam.ente esperado y pronosticado de los acontecimie.a 

tos. 

Se dice que la mente es social porque no tiene su origen en un ind! 

viduo, sino en la conducta soci_al. J;,os niflos adquieren la mente del uso_ 

social- de las cosas. 
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Por otra parte la mente implica cuidado, atenci6n esperanza y dese4 

peraci6n. La mente no es algo neutro. No son asociaciones "16gicas" de -

"ideas 11 ,·usando los tlrminos entrecomillados en una connotaci6n pura.men

te idealista. Son asociaciones que implican de alguna manera un comprom,i 

so de los individuos, una valoraci6n placentera o desagradable. (1q) 

La conciencia, por otra parte, es un momento crítico de la mente,(lO) 

Cuando el sistema de ideas, en al~-uno de sus puntos no funciona conforme 

a los pron6sticos que implica, aparece una desgarradura en la mente, se_ 

produce una falla - una caída, similar a las geol6gicas, en las que un -

conjunto de consecuencias esperadas no se cumplen - entonces aparece la_ 

conciencia. Es un principio de pensamiento, para reestructurar la mente_ 

1 con ella la conducta. 5610 se tiene conciencia en los momentos en que_ 

lo esperado - de un modo habitual - no aparece. Entonces, en vistas al -

desajuste aparece la oonciencia. La soluci6n del conflicto, del problema, 

implica la desaparici6n de esa particular conciencia. 

La conciencia es intermitente, mientras la mente es constante. La -

concie,icia_ es focal, mient_ras que la mente es oculta. La conciencia apa

rece dentro de un contexto mental, como una grieta aparece en una pared. 

(V4'ase:"Experience and l'faturei'• Cap. VIII). 

LA VERDAD. 

-:f:> La verdad para Dewe¡ no es algo eterno, necesario, ni universal, 
Aunque para muchas filosofías no toda verdad tiene estas características 

mencionadas,· frecuentemente manifiestan un com11n acuerdo en que, si bien 
no todas, s! algunas, poseen esas tres importanees notas. (.U) 

Para Dewey la verdad es un problema resuelto, una situaci6n ordena

da y controlada, un curso de acontecimientos expedito por la acci6n int!_ 

ligente. Por ello la verdad no es algo intelectual, - a menos que la si-

tuaci6n resuelta sea intelectual - la verdad es algo que pertenece a ---
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oualquier clase de experiencia. ( 2 f ) 

Hq tantas verdades como situaciones conflictivas resueltas. Es pues, 

algo particular, pero no por ello algo privado o subjetivo. Es un aconte

cimiento natural caracterizado por haber sido conflictivo y estar resuel

to. Es algo cobcreto, puesto que se da en una situaci6n singular dentro -

de la experiencia cotidiana. Es algo continpnte, puesto que ea, al fin y 

al cabo, una oaraoter!stica de la experiencia, y como fata es radicalmen

te contingente, la verdad tambifn lo es. (.tS) 

La verdad es la culminaoi6n de la acci6n. En un lenguaje ús estrij!_ 

to de~iera llam&sele, mts que verdad, verifioaoi6n. Consiste en hacer -

la verdad. Retrospectivamente es el conflicto resuelto. Desde la mirp_ 

actual es la situaci6n asegurada, "'1,lanada. La diferencia entre el curso 

de una experiencia expedita y la verdad es nula en el presente. Se dife

renc!an s6lo en vistas a sus antfcedentes. La verdad es el fruto de-la -

investigaci6n. es la conclusi6n de un juicio práctico. 

La resoluci6n, que signifioa la verdad, le da al juicio pr4otico 

que concl~ en ella, un valor en virtud del cual las hip6tesis puestas_ 

en juego quedan en la memoria como.aseveraciones garantizadas1 esto es,_ 
como planea de acci6n que han demostrado su eficacia. 

Hq un mont6n de cuestiones que hacer al respecto de esta definici6n 

de verdad. Una de ellas, es la de precisar lo que significa que una si-

tuaci6n ha sido allanada o resuelta. Es,en efecto, evidente que muchas -
situaoionea son susceptibles de mliltiples resoluciones distintas. Esto -
hace suponer que o todas las soluciones son igualmente verdaderas a pe-
sarde ser ~ealmente distintas o-que entre todas las aoluoiones hay alBJl 
nas que son de un ~ado ·de verdad superior a las restantes. Como quiera_ 
que si se llev6 al cabo una de las soluciones ya no ea posible averiguar 
cuál hubiera sido el resultado de haber optado por otras, la respuesta a 

la pregunta de cuál hubiera sido la mejor de todas las soluciones no PU!. 
de ser directa 7 experimental. Dewey recurre a las vías de una definici6n 
indirecta. Dado que toda verdad ea un instrumento de la vida para perdu

rar 7 crecer, 1a· soluci6n ús verdadera sería la que garantizara m4s,eq 
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tosamente esta perduraci6n 7 este crecimiento. Pero, como no hq ning6n_ 

criterio que garantice la 6ptima eficacia de ninguna soluci6n, entonces_ 
resulte, evidentemente, que no hq, fuera de una remota referencia a las 

experiencias pasadas de cada individuo 7 a la experiencia participada de 

la comunidad, Dingdn marco de referencia. 

Si se trata de conflictos habituales¡ rutinarios, la seguridad es_ 

evidentemente m&l'Or que cuando se trate de situaciones novedosas 7 de hi, 

p6tesis de un alcance temporal largo. Bn estos casos las referencias so~ 

evidentemente in,tiles. Así, pues, el vivir inteligentemente, en vistas_ 

a una adecuada soluci6n de los conflictos, ea riesgoso e implica una de
cisi6n. La verdad no puede establecerse sino·& sabiendas del riesgo que_ 

se vive, para lo que se impone, como una necesidad perentoria, el domi-
nio de la fé en la vida. Una f6 :, una esperanza de que el paso dado ea -

el ús fructífero. 

Esta mencionada cuesti6n no es la '4Dica ni la que desde el punto de 

vista de una posible pollmica, pudiera hacer ús daiio a la posici6n de -
Dewe7. Hay muchas otras, como las referente& al conocimiento de los he-
choa presentes 7 de los acontecimientos pasados, que ponen en dif!oil ts 
situra al pensamiento expuesto. 
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NOTAS A 1 Teor!a del conoc1m1ento • 

1.-Los filósofos han equivocado el camino aislando y rragmentaild.o 
la unidad del conoc1m1ento.Vease The Quest ror Certainty, p.188. 

2.-SUJeto y obJeto deben ser apreciados en la unidad de interac -
·ción org&nica con el ambiente. v,ase en Experience and Nature,pp. 
29 y 9-10 .Por otra parte en knowing and the Known, p. 276 1 11 11 
hombre y el IIIW1do ,el interior y el exterior ,el yo y el no yo, 
el suJeto y el objeto, lo individual y lo social, lo privado y -
lo pÚblico, etc. , son en realidad partes dentro de 11a transaccio-
nes biológicas" • · 

3.-Knowing and the known, p. 104. 

4.-Los objetos son destacados en vistas a propósitos,_pero su rea~i
dad es idlntica a la de los obJetos no destacados. Véase, Expe -
rience and Nature, p. 29 • · 

;.-Knowing and the·Known, p. 138. 

6.-The QUest ror Certainty, PP.• 21-25. 

7.-1111 eiapirismo inmediato postula que las cosas - todas y cada u
na de ellas ,en el sentido usual y no t4cn1co del t4rmino cosa - -
son tales como ell,as son experimentadas • v,ase 11 f.be WlUenae -
ot -Danin on Philosophy 11 ,P• 227. 

8.- Idem, pp. 202-203. 

9.-v,ase por ejemplo en The Ph1losophy or John Dewey ,P.A. Sch1lpp, 
e11tor, las observaciones de Hans Reichensbach ,pp.171-172, como 
las de Donald A. Piatt, p. 114. 

10.-Essays in Experimental Logic, p. 396 y The Inf'luence or Dar -
win on Philosopby, p. 100. 

11.-v,ase en Philosophy and Civilization el capítulo 11Development 
of American Pragmatism" del que se han extraído los JU1cios apun
tados. 

12.-Reconstruction in Philosoph¡ ,p.129. 

13.-Logic, ?he Theory or Inquiry, p. 7. 

,14.-Reconstruction in Ph1losophy, p. 83. 

15.-Idem ,p. 104. 



16.-kperience and Nature, p. 303. 

17.-Idem, PP• 217-222. 

18.-Idem, pp. 173-174 1 185-,187. 

19.-Idem, p. 303. 

20,-Idem, 

21.-Philosophy &Di C1v1lization, p. 24. 
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22.-Idem, p,23, ·v4ase·tamb14n Reconstruction in Philosophy pp. 
128-129. 

23.-rhe Philosophy or John Dewey; P.4. Schilpp,editor, p. ~73, 



CAPITULOVII 

LA INVESTIGACION 
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CAPI!l!ULO VI 

·LA IBVIS!IQACIOI. 

La inveatigaoi6n ea·e1 o'b,1eto de estudio de la 16gioa. Bata diaoi
plina examin& lo~ diverio11 dtodpa uaadoa, el modo como 88 emplean 7. -

loa o'bjetiTOa que alcanzan. De esta llánera llega, por W1& parte, a dia

crJ~ loa 'buenos dtodoa de loa u.loa, loa que alcanzan lo que prolll!, 

ten de loa qua fallan en au propdaitos_llientraa que por otra parte, 11,! 
p a eatableoer loa rasgos genl:riooa de toda inveatigaci6n, expresando_ 

au· pneaia, 8U funcionalidad, 8U proceso 7 BU8 reaultadOBo 

lm \a p&¡in& 104 de" Logic, 'l'he •orr-ot lnquirJ ", define la iJl 
veatipoi6n oomo"la clirigicla;y.controlacla tranaformacicSn de una aitua-
oih indetermiJlada en otra que eat4 de tal suerte determinada en aua -
distinciones 7 relaciones constitutivas que convierte loa elementos de __ 
la aituaoi4n original en un todo unificado". 

La iDveatigaoicSn nace a partir 4,e una aituaci6n oonflictiva, de im 

problema en la :i.:Dteracoi4n del organismo con el_ ambiente, de una bifur
.oaoidn presente en el deaénvolrlm.iento de la aocidn. (l) 

Da4o que el organismo vbre i~atablemante en tranaaooi~n con el. -
ambiente,·hq 110mantoa en que aua ll4bitoa de reapueata no funcionan ad,! 

ouadamente a loa deaaf!oa de laa oirounatanoi&a. Jmtoncea emerge la re
fl-exidn, la inveati&aoi6n para atender el deaa;juste. (al 

Pero no adlo 88 inioia en. el aabiente el deaat!o. il. organismo hu

mano ea tambiln activo. Bo espera a que· le salgan loa problemas al c&m! 
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no, a veces, tambiln sale en busca de ellos. Y, en este caso como en el 
anterior, la inveatigaci6n nace en relaci6n a un problema. (1) 

# 

La" situaoi6n indeterminada" ea el principio obligado de toda ta 
veatigacic5n. El objetivo que trata de cumplir es la determinaoi6n de la 

situación. 

La falsa impreai6n qua usualmente produce John Dewe7, como un fil,4 

sofo utilitarista-, materialista y prosaico, procede de la falsa suposi

ci6n de que todas las situaciones de las que parten las investigaciones 

colllO todas aquellas a las que arriban, tienen que ser bioldgicas, eoon.4 

micaa o material.ea. Los ejemplos usados por J. Dewe7 autorizan frecuen

temente tal clase de interpretaciones. Sin embargo Dewey no 111&11tiene -
tan estrechas miras. La situaci6n indeterminada puede ser un capítulo -

de la f!sica, o dé la misma l6gioa; puede. ser inadecuada relación con -
una obra de- arte, o una confusa situación amorosaJ pue~e referirse a la 
oualid.ad de la experienc-ia religiosa o a un problema de salud o de con

cordia social. lo s6lo es objeto de la investigación aquellas realida-
des a las que se refiere el conocimiento, sino tambi,n el mismo conoci

miento. (.,) 

LOS IIODOS DE LA. DVES!IGACIOI. 

La 1nvestigaci6n es un asunto pr&totioo. Bo hay, para Dewe71 posib! 
lidad de que se realice la investigacic5n dejando a la realidad sobre la 
que trata ·tal ooao estaba antes de la investigaoi6n. Ella es tranaform_A 
tiva, por cona~piente nec1aita ser pr4ctica. Si la situaci6n que ini~-
016 la inveat:Laaot&l tul una situaoic5n ·de pert~bacic5n sn un orden de -

idea.a, - supong&11oa una. cont~adicoión en el seno de una geometría - la_ 
investigaoic5n tendr4 que modificar la geometr!a en cueatic5n con el obj!, 
to de solucionar el conflicto. Si la situacic5n es biol6gica, la inveat! 
poión implicar« una aooic5n biolc5gica. Hn fín, la inveatigacic5n siendo_ 

pr4otica impU.oa una e.cClic5n adecuada a la situación que trata da rei,ol-
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ver. lo haJ' nin¡dn defecho a supbner priorídt~ jn alguna clase partiou-., 
lar de acciln sobre las restantes. Todas son accicSn,1 esto es lo iapor-
tante.· (~) 

La calificacicSn de la accicSn, - eli importante recordar algo 78. di

cho - as adjetival. Ba7 acciones qua presentan un car4ctar físico, otros 
_paiquicofhico,_ 1 ·otras inteliglf!lte. La acoicSn de la investigacicSn es -

inteligente porque mantiene una fina:lidad en vista,de la que es cons--

ciente. Es, como dice en-" The Influence of Darwin on Philosoph¡ ", - -
" tener un fin a la vista, 1 en vistas a 11 seleccionar 1 organizar el_ 
flujo natural, haciendo de las condiciones medios, eso es inteligencia". 

, .... 

!odas las acciones son naturales, aunque a~e.tivalmente puedan te
ner un cañcter corporal o mental, da la misma manera que todas las si
tuaciones en oonflictos son naturales;· al igual que las situacionea re
constru!das, pero unas 1 otras tienen caracteres diveros: mentales, re

ligioaoa,eatlticas, etc. c,J 

Batos 41.tiaoa púratos· tra.tan de. entataar :un .. p.unto, Que aunque -
una aituacicSJJ conflictiva sea mental, 1 la accicSncpielaresuelve tainbi&n_ 
lo es, ello no significa que se est4 tuera del organismo humane, en un_ 
orden di¡amoa espiritual, separado del i~tercurso natural de.los acont,! 
cimientos. 

Las situaciones reconstruidas o son sistemas de h4bitos, no inme-
diatamente referidas a la transaccicSn con el ambiente, como pasa por -
ejemplo con los significados científicos, o son sistemas de h4bitos di
rectamente. relacionados al· flujo de los acontecimientos de las circuns
tancias. En el primer caso ae trata de principios,·comienzos; intentos_ 
de acci~n corporal en nlac~cSn a objetos presentes como ausentas; mien
tras que en el segundo caso se trata de intentos de accicSn en ralacicSn_ 
a objetos presentes en cuanto presentes~ 

Ad pues, la investigacicSn siempre se reiaciona. de una manera:. u -
otra a.la intaraccidn del organismo con su ambiente; a vécas de una ma

nera vicaria,_a·veoea de una manera directa. Ello nos conduce a algunas 
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conclusiones IIIU1' caras e importantes dentro. del sistema, para Dewe7. 

Bll.primer lqar, todas las situaciones problem4ticas se solucionan 

en la investigaoi&i, que implica siempre acoi6n de alguna calidad. Ro -
hq·pues ningdn abismo, ni aeparaoi&i radical, Di diferencia substancial 

entre l~s diversos modos de investigaoi&i. La investigaci6n propia de -

las ciencias f!sicas mantiene los mismos r~sgos genfricos de las inves

tigaciones morales, políticas, econ6micas, lo hiq un útodo para las -

ciencias del esp!ritu 7 otro para las ciencias de la naturaleza, como -

algunas posturas dualistas lo.han mantenido. (1) 

En segundo lugar, .7 co110 una consecueno:ta de lo anterior, no hay -

una investigaci6n puramente te6rica1 o aental - en el sentido de estar_ 
totalmente separada de la acci6n en relaci&i a la experiencia cotidiana, 

7 a la acci6n corporal u.orghica-7 otra investigaci6n experimental, -

fisica, en la que interviene ei cuerpo. En ambas se da µna continuidad_ 
ele lo mental con lo corporal, ele la teoría con la pr4otica. Incluso, 

aunque John Dewe7 a veces titubea al respecto, no ha7 una fase puramen

te mental y otra fase puramente corporal; p~sto que el proceso de la -
:lnYeetigacidn.tJe cal'IJ,Cter:i.za en que la teoría ea prllctica, en que lo -

Mn,al es corporal. Las diferencias eatablecidas ocasionalmente en el -
proceso de la inYestigaci6n s6lo se:Balan difenncias+a la acei6n corpo
ral abierta, pero de ninguna manera seiiala ni prop6sitos desgajados ni_ 
constitutiYos diferentes. 

En tercer lugar, el resultado de la im'estigaci6n no pue4e darse,_ 

ni considerarse como separado del proceso de la inYestigaci6n.- Las con
diciones, los medios, esté inherentemente unidos al fin. El fin de la_ 
:lnvestigaci6n es la :lnYestigaoi6n aisma presente en.la culmin¡ci6n. De_ 
otra aan.era habnauna discontinuidad entre los medioa y los fines, lo• 
oual se opone al postulado inicial de la postura adoptada por Dewe7. Eá 
coao si la inYestigaci6n tueae una actiYidad imlanente, - apareciendo -
elentro de la inmanencia de loa actos elel organismo 7 los eYentoa de las 
oi~unstanciasJ sin distinci6n de intrínseco 7 extr!naeco, de inatrwu,n 
to·7 acto, de causa, ooasi6n, cirounatanciaa, dtilea -, 1a qua en efec

to, como en corto o largo, toda iDYeatigacicSn tiene como objetivo él -
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( 
restablecimiento de _una continuidad. int,rrumpida en el interourao del..i 

organismo 'T el-ambiente, todo lo que interviene en·eria reoonatrucoicSn_ 
ea pa.rt, constitutiva del interourao -'weatableoido. Un hombre ·salvado,_ 

ººªº iluetra Dewq en n lil88q'B in. bpe:rimental Logic n t DO .. ea alguUn -
que eatuviera a salvo hasta que alguifa lo aalvd, no tKadifndole nada -
nuevo¡ por el contrario, un hombre aalY&do compendia todo el proceao de· 

la aalvaoidn. Serla largo de ezponer oou trata Dne7 de. mantener este_ 

principio de continuidad en todos. loa oaaoa de•inveatigaoidn, algunos -

ciertamente, no aon lll1J1' tavorablea a au postura y tienen un gesto de•
aiado gruildn.a una interpretacidn de esta índole. 

Finalmente, la inveetigacidn involucra 1lJl.a mediacidn entre la si-
tuacidn oontliotiva y la •ituacidn superada. Con ello, Dewe7 pone de~ 

lieve que, la inveatigaoidn no ea un ti~ en a!, sino un instrumento, un 
medio, en el sentido de vehículo por el que ae pasa de una situaoidn a_ 
oti'a. (t) 

LAS B!.lPAS DB LA IBJBS!IGACIOB. 

Aunque Dewe7 publiccS en 19,e "Logio. ihe Theo17 of Inqüi17 ", 'T -

debiera hacerse particular ldboapie en esta obra da que en ninguna otra 
para ezponer las etapas de la inveatigaoidn, puesto que lata ea la que_,_ 
ezpreaa la foriaulaoidn definitiva de au pensamiento, sin embargo dado .. 
que el propio Dewe7 reconoce en el prefacio de la" Logic "que b4aica
mente sus ideas son las mismas que ezpreacS en·torma compend:iadapara uao 
de loa aaestros en" Bow we 'l!hink" publi~ada en 1910, se recurrir« a -
lata m4a que &1Úlla, P.Or las venta3aa de usar un epítome del propio -
autor. 

En todo proceso de inveatigacicSn o reflexicSn ae dan cinco pasos l! 
gicamente diatintosa 

n 1) una dificultad sentida¡ 
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2)·1u identificaci&n·7 definici6n1 

,) euprencia de au posible aoluoi6n1 

4) desaz20llo de las indicaciones da la sugerencia por medio del 

raciocinios 

5) obaerY&cion 1 axparimentaci6n ulteriores que conducen a su -

aoaptaci6n o rechazo, o sea a la ooncluai6n de creencias o -

incredul~dades "• ( op. oit.p. 80 ). 

" Loa dos pri•roa paaoa ••• pueden ocurrir, en casos dados eimult! 
nellll8nte ", &UIIIU en otras ocasiones puede ser tan intensa la dificul

tad sentida que sea n,oeaario diferir el segando hasta adquirir laa coa 
dioionea aptas para continuar. La difio~tad puede ser m"U1' diferente en 

cada caso, J1U9de ser" falta de adaptaci6n de las condiciones del pro-

ble11& a loa finas que se buscan "I la incompatibilidad entre una creen

cia acllllitida 11oa hechos relatina a ella¡ la soluoi6n de continuidad_ 

de.un ten6meno obaanado 1 la,a la7ea generales que lo explican¡ ato. 

La dificultad sentida necesita aa~ definida. Se toman aapeotos de_ 

la experiencia.o ai~oi6n conflictiva 001110 signos del conflicto, m4a -

que.racibirloa1 ~rque a diferencia del empiriBIIID cl4sioo, el hombre ea 

activo, 7 da que acoger. el "dato",· - obsequio intempestivo ·de la inte
raccicSn con loa aconteoiaientoa -, se.toma de la experiencia lo que se_ 

oonaidara importante o relua.nte en vistas a loa propcSaitoa buscados. -
:aa,- pues; en esta fase Ul18 en.dente relevancia del propcSaito o fin per

ae~do. Se quiere resolver el conflicto - cualquiera que late sea - 7_ 
para ello se buscan en la ait~i6n loa hechos que puedan revelar la_!!!: 
dole del probleaa 7 su posible soluci6n. Aquí h8J' pues un cierto aspec
to apriori, IIU1' de acuerdo por otra parte, con la i1111gen que tiene De,e1 
·4e la conduota preferencial 7 aelective. de todo ser -1 llUJ' particularae,a 
te dal boabre. Poaible•nte loa hechos tomados coao relevantes no lo -
sean 7 entonces ae tornar4 a wut. nueva aeleooi6n, para lo cual incluso_ 
ae actuar« sobre el problema a fin de exprillµ,le loa hechos ia~rtantea. 
Para qua ae de pleDlllll8nte este ·segundo paso es, intiacutibleaente neoe

aariG, que de _alguna ~era ae h&J'a. dado el tercero, 7 en un sentido m.t 
nos fuerte, loa raa"t&nte!lo 
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•• 11 El tercer factor o paso es la augerenoia. La si tuacicSn en que 003 
rre el desoonoierto, evo~a algo 'q'ue no ea·tal en ·contacto oon nuestros 89!! 

tidoa ••• la inferencia va ús all4 de lo que eat, presente y de lo que -
es sensible, comprende UD tr&naito hacia lo desconocido, 0U70 bito no -
puede ser garantizado con anterioridad por ninguna precauoicSn. s;n embq 
So, puede ser domina4a. La capacidad de dominar ea indirecta 1 envuelve, 
por una parte, la poseaicSn de b4bitoa mentales tan activos como oautelo
soa 1, por otra9 comprende la aeleccicSn 1 el ordenamiento de loa he.ches_ 
particulares de OIJ1'a percepóicSn nace la sugerencia, La concluaicSn auger! 
da, mientras no se aoeptempCGDdicionalmente, conatitU1'e una idea.,, •• 
supoaioicSn, conjetura,creencia, opinicSn, hipcSteaia (yen casos de cier
to desarrollo )., teoría, Y oomo .... el aplazamiento de una concluaicSn :f!. 
nal oon el propcSaito de acumular evidencias, depende en parte de la pre
sencia de conjeturas que eat4n en conflicto respecto al mejor curso .que_ 
debe seguirse ••• el cultivo de wia gré.n.variedad de. sugerencias ea UD -

f'ac,tor impprtante en la refiexidn indaga.dora "• (op, cit. pp. a,-4). 

El tercer paso consiste en.el desarrollo del .significado de una --
idea, a 10 que Dewey llama razonara 1" así oomo de ·datos se infiere maa 
·ideá, del mismo modo, de una idea surge el raciocinio "• Este paso se r~ 
laciona íntimamente con el ·anterio~ 7- con loa aubaiguientea. Una oonjetJ! 
ra adquiere su validez en vistas a loa hechos que el examen revelcS 7 en_, 
vistas a sus implicaciones y consecuencias. Por otra parte, el deaarro-
llo de una hipcSteaia permite encontrar hipcSteais intermedias que unif'i-
quen varias que aparentemente eran contradictorias,.," El razonamiento -
demuestra que si se acepta la idea, ciertas consecuencias ocurrir4n •• , •• 
la conclusicSn ea hipotltioa o condicional"• ( op. c~t. pp, 85-6). 

"El paso oonolU7ente consiste en la oorroboracicSn experimental o -
verifioaoi6n de la idea conjeturada"• La hipcSteais se vuelve un plan de 
aooi6n y modifica .la situaci6n probleútioa, se pasa de la incertidumbre 
a la creencia, de la indeterminaoicSn a la.definioicSn, 

Ul!'ID0 DE LAS ETAPAS DE.LA IffE§TIGAOIOI. 
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Con mucha frecuencia se leen consideraciones sobre las etapaa de -

la,inveatigacidn seftaladas por Dewey, hechas a la luz de una concepci6n 

no naturalista ni pragmatista, deformando con ello el pensamiento del -

fil6sofo y convirtiendo, parad6jicamente,, el aplauso y la adhesión a -

sus ideas una forma refinada de ironía. Esto reclama algunas adverten-

ciaa. 

En primer lugar, la investigaci6n no es ni b4sica ni exclusivamen

te intelectual. No ee un procedimiento para aumentar el caudal de cono

cimientos o de ideas, en el sentido habitual de las palabras, Puede ser 

esto, pero es tambi,n algo m4s. La investigaci6n es una mediaci6n inte

lectual dentro de la experiencia total de la vida, pudiendo ser moral,_ 

religiosa, esUtica, econ6mica, mec4nica, biol6gica, Dewey enf,ticamen

te rechaza el exclusivismo intelectualista y reclama la totalidad de la 

experiencia humana. 

En segundo lugar, .las conclusiones de la investigaci6n nunca son -

absolutamente ciertas. No es que una hip6tesie se transforme gracias a_ 

la experimentaci6n en una tesis, La conclusi6n es falible, Lo dnico que 

demµestra la experimentaci6n cuando ha sido exitosa, es que en ese caso 

fue exitosa, La hip6tesis que ha conducido a ese estado satisfactorio -

de cosas ha quedado garantizada, pero no intr!nsecamente demostrad~ co

mo verdader&, Dewey no acepta la existencia de verdades fuera de un CO!;! 

texto, La conclusi6n ee un hecho ya establecido aqu! y ahora; es un en

fe:¡:,no. restablecido; es un puente construido, es una contradicci6n re-

suelta; es una satisfacci6n garantizada y controlada; es el festejo CO!l 

sumado; es la amistad renovada,,, eto, Son hechos, acontecimientos, Las 
conclusiones _de la investigaci6n no son necesariamente ni. siempre, sis

te111&s de ideas, 

Las hip6tesis en el verdadero sentido de la palabra son verifica-

das, esto es, hacen la verdad en una situaci6n, El conocimiento y su -

cualidad de verdadero, es la situaci6n probledtica solucionada, No es_ 

pués.algo separable o trascendente a la situac16n. 

111 tercer lugar, las hip~tesis garantizadas se oonstit1J1'en en h4b! 
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toa, en modos de conducta·7 tieñen la c~raoter!stica de se~ )111ª cualidad. 
de la experiencia 7 por lo- tanto .de 1~ na-turáleza. lo son distintas a la 

naturaleza, son la propia naturaleza. lo son distint11s.al organismo, son 

una peculiar ~era que tiene el organismo da comportarse. ,Estas hip6te-. 

sis est4n sujeta.a a los oallibios 7 modificaciones que el ourso·de- la ~x-
perienoia impone. Pueden ser dtiles en subsiguientes problemas; sin em--, 

bargc, pueden ser dtiles e incluso costosas 7 da.ff.inas. en sus posteriores_ 

aotuaoionas. 

Pero, a pesar de ser algo peculiar del organismo, n:o se da aislada

mente del ambiente ·7 de fse, ·ei me relevante da todos, que ea el,. social. 

En·efaoto, las etapas da la investigacicSn 7 ias·hip6tesis que gana son -
disposiciones del individuo que implican su. empleo en las si tuaoiones -

concretas de cada uno, pero ea ~dan en la experiencia participada de -
la comunidad, puesto que de elli. ~ gracias a ella ·ei individuo·oanaliza 

. ' -
sus energfas por las v!as de la· inveatiga:oi6n, como se ver4 da '&dellintE! 

en el cap! tulo ref'erente a la .. psioolog!a de Dewe7. La i~ves_tigacicSn sup.2, 
ne adiestramiento, y fata sdlo puede da.rae en el seno de una comunidad,_ 
donde tambifn se da el refinamiento de ia investigaci6n. 

En cuarto lugar, las etapas de la inv.eatigaoi6n '1' los principios -
que la guían no son obtenidos por-m1hodos ajenos a la experiencia. !fo -
hq pués unas regias que se aplican a la. realidad experimental, siendo 

ellas sin embargo, ajenas a la experiencia. Las etapas de la investiga--
. -. 

~i6n son la propia experiencia, refilu!,da. y perfilada, que tambifn ha si-. 
do fruto de una investigaoicSn. Al investigar sobre- cualquier asunto, la_ 
investigacicSn mejora, 7 no sdlo el problema investigado. Las reglas de -

la investigaoi6n son las consecuencias que han p_robado en .el curso de la 
experiencia ser efioaoes. No tia.nen ds permanencia ni valor, ús alcan

ce ni da ser o realidad· que la propia experiencia. La investigaci6n ••
una manera de comportarse la-naturaleza. 

Sin embargo no debe_pen,~se q~~ a, trata de un psi~ologismo infan
til, Las reglas no dicen cdmo piensa r,almente el hombre en·el sentido -
exolu.7enta,que ha tenido esta expresicSn, de toda clase de normas_.: La in

vaatigaoicSn es normativa., no es caauál ni caprichosa. ScSlo que no es no,¡_ 
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mativa en el sentido idealista de la palabra, en la que algo externo al_ 

ilLcli.Tiduo aparece para regular sus actuaciones en la investidaci6n. Es -
no.niati'Ya porque una caraoter!stica de toda conducta humana es el seguir 

ciertos procedimientos para alcanzar ciertos fines, pero ambos, fines 7 

procedimientos son algo que lo denotan, precisamente, como conducta hUJDi! 

11& • 

.l'inalmente, 1 aunque 7a ba sido sugerido, los pasos de la investi~ 
ci6n se involucran mutuamente. lo indican un orden cronol6gioo, indican
úa bien la interdependencia de partes en relacidn a un todo, pero den-
tro de una secuencia temporal. Sin el fin no habría recoleccidn. de obsei: 
Taoionea, 1 sin el problema sentido no habda un fin que alcanzar1 sin -
hechos observados no habría sugerencia de hip6tesis, pero sin es\as no -
habría tampoco observac:j.6n, Bl proble~ puede sobrevenir, pero tambi&n -
puede ser buscado. lo a6lo ea activo el ambiente, tambiln lo es el orga

DiBIIIO. 



NOTAS A 1 La ·Investigacldn. 

1.- Democracia y Educación , p. 1~3 • "El punto de partida de to -
do proceso de pell,Samiento es algo que ocurre ,algo que tal como se 
halla es incompleto o sin realizar. SU punto, su sentido, est& 11 
teralmente en lo que va a ser, en cómo va a resulta_r" • 

2.- Logic ,The Theory of Inquiry, p. 106. 

3.- Reconstructio~ in Philosophy, p. 82. 

4.- Sidney Hook sintetiza el significado de la inves\igación en -
John Dewey de la siguiente manera I Qui es la·investigacién? Es -
la transrormacidn controlada por medÍo de símbolos (proposiciones, 
tlrminos y relaciones) de una situacidn problecitica en otra, cuyos 
elementos relevantes est,n de tal manera ordenados unos en relación 
a los· otros que la dii'icultad inicial quede·resuelta. Esta detin1-
ci6n de la investigación, aJ.. igual que sus rasgos geniricos, est, 
apoyada en el sentido coé.y en los procedimientos científicos •. 
Ella se diferencia en virtud de las ~iversas clases de problemas -
que. generan distintos asuntos y objetivos y no por diferencias en 
los rasgos de la investigacidn o de los cinones de·validez. Las -
investigaciones del sentido·comdn estan dirigidas al establecimiea 
to de 1óbJetos de uso y ¡r.ozo' .La investigación científica se int,t -.- -
resa en el establecimiento de relaciones abstr~ctas, sistemática -
.111ente ~elacionadas en relación unas con otras. Aunque lstas no se 
conecten directamente ,como instrwnentos, en vistas a el lo8r~ de 
algwi específico objeto de uso y disfrute, son ,sin embargo, po
tencialmente capaces de traer a la existencia numerosas clases de 
tales objetos" • John Dewen An Intellectual Portrait., PP• 94-95 • 

5.- Logic, The Theo~f of Inquiry, p. 106. 

$.- Philosophy and C1vil1zatioa. , p. 41 • 

7.- Reconstruction in Plülosophy1 p. 150. 

8.- Véase el estudio de R.J. Bernstein, 11Knowledge1 Value ,and Fre.!!, 
dom " en 11John r>ewey and the Experimental Spiri t in Ph1losophy11 • 



CAPITUl.0 VII 

ASPECTOS DE LA PSICOLOGIA 
DE JO H N D E W E Y 



As p E e fo s DE LA p s I e o Lo G I A DE DE w E Y. 

Dewe1 niega la existencia del alma en el hombre .. Esto no ea, obvi.! 

mente, ni un escándalo ni una sorpresa. Lo que es interesante-y en todo 

caso importante es el recuento de las razones que tiene para n~garla 7_ 
los intentos que hac& para satistacer las exigencias inteleótuales que_ 

llevaron •l pensamiento espiritualista a ta afirmacidn de un esp!ritu- -
en el ser h11111&Do. S6lo a partir de un esclarecimiento de esta naturale

za puede llegarse a concluir algo positivo en ralacidn a una mqor int.! 

ligencia da sus convicciones educa~ivas. 

En Human l'Jature and Conduct, p. 85, afirma que "la psicolog!a tra

dicional que considera originalmente a la mente, con~iencia o alma como 

algo separado, es, en verdad, un reflejo de las condiciones que arran-

can la naturaleza humana de sus nat~ales relaciones obj~tivas. Esto i!! 
plica, en principio, la separaci6n del hombre de la naturaleza y poste
riormente, la separacidn 1al hombre del resto de sus congáeres. El ai,1 

lamianto del hombre en el sano de la naturaleza, se expresa en la sepa

racidn de .la •ente y cuerpo, ya que late es obviamente la- parte conect.1 
da con la naturaleza. En vista$ a esta concepci6n resulta que el in&tl'J! 
mento de la acci6n1 el conjunto da medios empleado• en la modificacidn_ 
de .la .accidn, y el veh:Ccul9 que transpor.ta .la acumulacidn de las viejas 
actividades a las nuevas situacio.nes, es considerado como un misterioso 

intruso o como un anigmaltioo 11.0ompafiante paralelo al esp!ritu". 

La aluaidn al paralelismo psicof!sico da Wundt as evidente, as! 0,2 

/ 



166 

mola resonancia·de la interpretaci6n cartesiana d•l al• 7 de sua rela

ciones con el cuerpo. lo le faltar!a raz6n a Dewe7 si eata fuese la dni

oa posible ooncepoi6n del alma, adem4s, ai tuera verdad, lo que, oierta-

11ente no ea, que la 'dnioa forma de oomunioaci6n del alma con la natural! 

za r con el pr6jimo fuese,_ en la conoepoicSn cart.-eiana, a travfa del - -

cuerpo. Den7 protesta contra la ati:rma.oicfn de la existencia del alma hJ! 

aana porque est4 Waioaaente interesado en afirmar la relaci6n del hom-

bre con la sociedad 7 con la naturaleza, y fato no a6lo en el orden-del_ 

ser sino tambifn en el orden de la interaooi6n 7 de la oooperaci6n. Supa, 

ne que el alma implica autonom!a 7 autosuficiencia, y, como su convicoi6n 

ea la opuesta, lo niega. 

Por otra parte considera imposible conciliar la enstenoia del alu 

como un principio de unidad y organizaoidn en el ser humano, con las va
riaciones del car4oter en las personas. En la p~ina 1~8 de la obra men
cionada dices" Las inoonsiatenoiaa y variaciones en el oar4oter son los 
datos m.4e frecuentes de la experiencia. S6lo la adheaicSn al concepto tr! 
dioional del alma y del 70 como algo simple 7 singular nos impide perci
bir lo que significan. aquellas inconsistenciJs y variaoioneu la relati
va fluidez 7 d.iveraidad de los constitutivos del yo 11 • Dewe7 asocia la -
afiraci6n de la existencia del alma con la del 70, sin matizar ni expl!, 
citar las relaciones que las tilosof!as tradicionalmente espl_ritualis-tas 
han formulado. Sin dejarse absorber por las nervaduras de las explioaci,2 

nas hist6ricas, afirma que el alma implica no variacidn, ni alteraci6n._ 
Si esta oonoepci6n fuera válida, serla superfluo hablar de deaenvolvi--
miento, de formaoi6n 7 -de la actividad educativa. Lo interesante es que_ 
Dewey no percibe una alternativa distinta. Si ha7 alma no ha7 Y~aoi6n. 
Si ha7 variaoi6n no hay alma. 

l'n nombre pues, de la comunicaci6n con la naturaleza, con el prdjt
ao, de la mod.ificabilidad y realizaoi6n hwu.nas, se postula la negaoidn_ 
del al• 1tapiritual en el hombre • 

. l'n otra parte Dewq, apunta su crítica contra el concepto dé mente 
ooao facw.tad oapaz·de actuar sobre la naturaleza, sin ser, por su.par

te, aotaada por ella. (Human lature and.Canduct 176-7 y Ezperienoe ad_ 

llature. p. 286). 
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&l eata or!tioa Dewet E!xpreliá'ús pleri~nte··su posio:L6n. Lo insoa-' 

tenible a au parecer es que exista un-sujeto que conoce, separado de la_ 

cosa ~onooida. Esta objeci6n no debe en\enderse fuera del marco natura-
lista, puesto que no alude, por supuesto, a la referencia intencional de 
toda inteligencia a su objeto, sino IIIUl'. concretamente a la.no interaco16JL 
casi biol6g1oa del organismo humano con su ambiente. 

Las co;naecuencias lcSgicas, &tioas. 7 sociales de.la admiai~n del al

ma hwuma son inadiaiaibles, raz6n por la cual se vuelve imposible recons, 
cerle alguna vigencia a lo que hace posible las intolerables conaecuen-
cias, 7 que son1 a) 16gicamente tiene que admitirse la existencia de un_ 
iútodp distinto al empírico, tanto en el conacimiento de las verdades -
paicol6g1oaa como lticaa. Se daría, a su parece~, beligerancia al mftodo 
introspectivo y a otros. distintos al dnioo reconocido por il como v4lido1 
b) en el campo de la ltica habría que admitir que el valor de los actos_ 
tendría su fuente en la intencicS.n 7 no en lo que se hagf o deje de hacer¡ 
adeúa de que ae deber!~ admiti~ la existencia de valores allende lo pu

ramente temporal y el cíngulo de las urgencias naturales; c) en el orden 
.social tendr!a que admi tirae que el nivel importante -en loa Óambios so-
ciales ea~!a en el .espjritu y - as! lo piensa - en vez de reformar laa 

iilatitucionea habría que fomentar la santidad. 

Es, como pod!a esperarse, la ~s~6n de la existencia del alma es
piritual un desafío.a su apasionada entrega·& la continuidad ·de la natu
raleza y al mltodo emp~rico. Esto no extraila •. Lo que a! denuncia parasi
tarias ideas en torno a las exigencias del espíritu ·en el orden moral 7_ 
social es la suposici6n gratuita-al menos para algunas maneras espiritu., 
listas de pensar- de que se nulitioa el valor de las obr1s 7 de las ins
tituciones en el orden temporal. 

EL EQUIPO BlJlWIO. 

Si el hombre no nace con'alma, entúnces, ·con quf nace?. Dewey •n -
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varios _lugares aeffala que la •teria prima, que las dotes nativas del -

hombre, loa recursos con loa que cuenta y el peculio que pone en juego_ 

al Tivir ea el hato de "incoados 7 diaperaoa impulsos", un haz de "pod!, 

rea nativos", de "instintos", de "actividades nativas", "instintivas, -

iDtol'llea, originales, innatas". 

El haber humano es una fuerza pri]!litiva, inicial, sin direooicSn 7_ 

- como enf4ticamente lo puntualiza en lapas. 105 de Human Natura ancl -

Conduct - algo no organizado ni dirigido a un tin. Bi est4 organizada -
su riqueza impulsiva, ni hlQ" nada en el hombre que pueda organizarla. 

In el niio todo ea impulso, 1 ni puede -por el, ni a partir de a:t,_ 
expresar sus actividades de modo que teDg&ll un sentido (Op. cit. p.BO). 
t¿ue en el adulto hqa 7a organizacicSn 7 direccicSn ea otro decir, puesto 
que esta ~entaja en relacicSn a la infancia no la tiene por haber desen

vuelto potencialidades eongfni·tas, qua Jam&a las tuvo,. sino por haber,_ 
en el interourao social, coordinado 1 especificado aua tendencias oris., 
nalmente amorfas. 

In efecto, el principio de organizacicSn procede del exterior. I.a -

sociedad gratifica a aus hijos dando forma 1 figura, direccicSn 1 senti
do, cauoe 1 camino a lo que de SIJ1'0 no teda nadas "Los impulsos incoa
dos 7 dispersos del ni~o no ae coorcli.Dan en poderes itiles excepto a -
travfs de.1m& dependencia social 7 del compafierismo". (idem.p. 94). 

Que muchos no esté de acuerdo con tan radical coneideraoicSn de -
loa impulsos o instintos ea algo de lo que Dewe7 estaba tan su.ticiente
m.ente informado, y era esta tesis tan importante para sus consideracio
nes pedag6gioas y su eatimacicSn del fin de la vida.7 de la educacicSn b,!! 

_111111&¡ aa! oemo tan íntimamente comprometida con el ~esto de su filoao-
f!a, q119 no dejcS de batallar contra· loa que afirmaban alguna fijacicSn -
en el curso o loa fines.de loa impulsos no acSlo del hombre, sino inclu
so en loa anima.lea. 

Dewey reconoce la existencia en los adultos de una organizacicSn, -

de un oi:den én sus acti:vidadea y una finalidad en su conducta. Reconoc,! 

lliento similar hace de lo que es la vida instintiva de loa animales. 



Pero, la diaouaicSn no la ~leva en·~ste nivei, 'aiíio· en otro m4s inicial. 

El eat4 interesado en aceptar que hq organizacicSn, preferencias,,tina

lidades, propcSsitoa, en.los seres vivos. Lo que le importa demostrar ea 

qu~ estas oaracter!stioaa no· aon algo nativo, ni siquiera en forma inc! 

piente, sino que aon la consecuencia de la interacci6n que caracteriza, 

junto con la acumulaoi6n temporal, toda la naturaleza. 

Advierte, en la obra citada (p. ¡50) que "lo que da favorece la -

idea de que h&.7 instintos espec!fioos e.a la iporancia de que·de hecho_ 

ninguna actividad humana est4 ceñida al .canal en el cual se expresa ús 
obviamente". Arglq'e, en favor de lo seyo, que incluso "el actual conte

nido y sentimiento de hambre y sexo son indefinidamente variados de 

acuerdo a. au contexto social"• (idem. p, 107). Remi tUndose luego a la_ 

psicolog!a animal arremete contra los que han fa.vorecido una concepcicSn 

fijiata de los instintos ponderando con exceso su permanencia. e infali

bilidad,_ya. que- son "menos infa.libles y definitivos de lo que se supone". 

Que los a.nimales hereden tend.encias ea evidente, pero, no lo ea que sean 

fatas en un n-dmero fijo y dotadas de una direoci6n espeo!fica. 

Dewey.demuestra muchas cosas.con todo esto, pero es dif!cil pensar 

que con ello destreya - aunque logre mitigar - las suposiciones psicol~ 
gicas que ataca. Que un instinto se refleje no acSlo en una a~tividad es 
todo menos una demostraci6n+ que nr! tenga direccicSn,· Q.ue no sean infali

bles los instintos animales, ~o niega que siendo falibles existan, pue.1 

to que parece que la miica posibilidad de errar es teniendo camino que_ 
seguir, Que a4n el sexo y el hambre revelen en ~l juego social variaci.2, 
nea, ús parece una apolog!a de ~llos, puesto que me~~cen la misma den.2, 
minaoicSn a pesar de las variaciones·, 

P~ro, buenos o malos ·sus argumentos, lo importante para este trabA 
jo es señalar que Dewey se niega a. considerar que el ni!mero de instin-
tos es fijo y que cada uno de ellos o todo·s en su totalidad, desde el -
nacimiento, tengan direccicSn y ffn espec!fico, ya sea pr6ximo o remoto. 
Su aoeptacicSn, casi su confesicSn de .fe. psicolctgica, ea que loa impulsoB 
son de nacimiento amorfos, Con esta !ntima y profunda convicci8n podr4..:. 

pasar a sefialar el milagroso cambio que opera sobre este caos implil·sivo 
la sociedad. 
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DE LO SOCIAL A LO DDIVID11J.L. 

Si los impulsos no fueran amorfos 7 las costumbres sooiales no les 

dieran su peouliar configuraci6n, c6mo, se pregunta Dewey, podría haber 

tal variedad de culturas 7 de opuestas 1 distintas civilizaciones?. 

Si los instintos fueran fijos 1 s6lidos cauces de exclusivas acti

vidades, c6mo podr!a+aer Tari&4a a la conducta humana?. 

Dewey asegura que la ,mica explicaci6n satisfactoria est4 en el 

reconocimiento de que las diversas constumbres se deben a la rica Vari!, 

dad de h4bitos que en el intercurso social florecen como la organiza--

oi6n de los imp.ulsos. En efecto, las condiciones social.es - asegura en_ 

la p. 91.- han educado las actividades oriainales en disposiciones def,i 

nitivas 1 significantes. El ambiente da significado al tropel de activ,i 

dad humana. Las actividades nativas no tienen un significado nativo si

no adquirido por la sociedad. Esa es la conse.cuencia del contacto con -

un medio social maduro. 

Si no fuera por la sociedad las actividades humanas carecer!an de:

significado y de seguridad, de forma y de fin. Es en referenci~ a las -

personas 7 en relaci6n al uso de las cosas como la actividad humana se_ 

torna productiva, tiene consecuencias, siendo a la vez, consecuencia 

del modelamiento social. 

En algunas otras partes Dewey enfatiza lo contrario. lla.y p4ginas -

en las que insiste que el hombre es autoconciencia y autodeterminaci6n, 

que tiene naturaleza. Pero es m4s acorde con s~ pensamiento, interpre-

tar tales expresiones, en el sentido de que gracias al modelado social_ 

el hombre adquiere esas propiedades. De otra manera ¿qui podr!a hacerse 

con frases como lata, que, sería pa~mooamente determinista, si no fuera 

por un "casi" redentor?& "Cualquier impulso puede llegar a organizarse_ 

en casi cualquier disposici6n conforme al modo como ha interactuado con 

el ambiente" (op.cit.p,95) 
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IL BAJI'J!O. 

En "The tJni t of Behavior" seiiala Dewe7 el significado del h4bi to -

dentro de la conducta humana., A0 prop6Jito del llamado arco reflejo, De

we7 hace ver que hay una laguna evidente en la explicaci6n de 1~ activi, 

dad hUlll&ll& en tlrminos de respuestas que no reconocen otra causa disti!Í 

ta que el estímulo, El arco reflejo no explica el he·cho frecuente de -

que un mismo estímulo provoca respuestas diver~as, como cuando suena la 

sirena en.una f4brica - segwi ejemplo del mismo autor - : Para algunos_ 

significa suspensidn·de labores mi~ntras que para otros significa su 0.2, 

mienzo, 

Esto hace evidente, para Dewe7, que ia respuesta es el connato de_ 

precisar el significado del eet!mulo, Esto hace ver que la respuesta no 

s6lo es obra ·del estímuJ,o, as!· como que, el estímulo., es bajo o.iel:'to • 

pecto, obra de la respuesta, Dé aqu! que la conducta humana, aun:¡ue es

ti seflalada por el estímulo, tiene como prop6sito el determinarlo, el -
intel:'pretarló, 

Bl h4bito es la funci6n ~el estímulo, no en cuanto estímulo, sino_ 

en cuanto significado, en la conducta hwaana, El estímulo en cuant_o sis; 

nificado es algo constitu:!do por la transacci6n.del estímulo 7 de la -

respuesta, As!· pues I el h4bi to implica la unidad de .. l.os dos factores¡ .
uno intel'J!,o 1 ._que· procede del hombre 7 otro externo que procede· del mun

do exterior. Por ello, en realidad, "lo que tenemos - dice Dewe7 - es -

un óirou!to 1 no un arco o se~ento de un círculo, El circuito es d' 
exactamente llamado orpnico que reflejo, porque la respuesta motora d.! 
termina al estímulo, tanto.como es verdad decir que el estímulo senso-

rio determina el movimiento, Es cierto que el movimiepto existe solamea 
te en vistas a la determinaci6n del.estímulo, con el objeto de fijarlo_ 

dentro de una clase de. estímulos, con el prop_6si to de interpretarlo", 

El· h4bi to es el círculo orglnico que explica la conducta humanar-~-
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pomo ~e ha visto, en relaci6n al est!mulo. Este concepto de hábito imp,! 

de caer tanto en una posioi6n determinista del ambiente como en una po

sici6n de absoluta independencia del hombre en relaci6n a sus circuns--

··tanoias. Ambas posiciones extremas violentan la experiencia cotidiana y 
hacen ininteligible la conducta del hombr.e. 

Ull'A DIGRESIOB PERTIBD!E • 

. La interpretaoi6n del hábito hecha por Dewey es, por cierto, bas-

tante distinta a la que suele encontrarse en el conr4n de las obras de -

psic.olog!a.. La explicaci6n de es·ta peculiar distinci6n se puea.e encon-

trar en cuatro puntos seffalados ·por Gordon w. Allport en su estudio --

"Dewey"s Individual and Soci1,1.l Psycholog" , a) El conqepto de h4bito -

tiene que satisfacer la concepci6n general del carácter indeterminado -

del mundo y la capacidad humana de modelarlo, de tal suerte, que no es_ 

admisible niaguna definici6n del hábito que implique una rigidez y una_ 

concatenaoi6n de los. actos-que supriman el carácter abierto del univer

so y de la conducta, como pasa con la doctrina de James al respecto. 

b} El concepto de hábito.tiene que satisfacer la visi6n moral de la con 

ducta humana que sostiene Dewey. o) Las oaracter!sticas atribuidas por_ 

Dewey al hábito, no tienen un fundamento experimental inmediato ni han 
' sido examinadas a la luz de ideas similares, aunque diferentes, de otros 

psio6logos, padeciendo, as!, lo que G.W. Allport señala como "el aisla

miento que aflige • la psicolog!a de Dewey". d) El concepto de hábito no 

-ha sido explícitamente definido por Dewey ni lo ha empleado coherente-

mente, de .tal ·suerte que, es más confuso que preciso, da una carga que 

un alivio en el tratamiento de los problemas psicol6gioos. 

Dewe7.admiti6 - cuando menos desde la publicaci6n en 1921 de Human 

Rature and Oonduot - muchos aflos antes de las observacio~es de G.W. --
illport que eL:empleo·de la palabra h4bito dentro de sus obras no esta

ba de.acuerdo con el uso coar4n en la literatura psiool6gioa, aunque te

nía muohas.oonoordanoias con el significado popular. Por lata y no por_ 
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otra razcfn, li,. !Jiguicf manejando, ta que Dingdn otro t4rmino denotaba tan 

aproximadamente lo que '1 quería expreear. 

Protestaba contra "la tendencia en las obras de psicología a limi-

tar el significado de la palabra h4bito a repetici6n11 , ya que, por nine 

na.razcfn puede considerarse que tal sea su esencia (ver Human Bature and 

Conduot, PP• 41-'42). 11 •••• Necesitamos - dice en la obr~ citada, p.40 -

una palabra para expresar esa clase de actividad humana que ea influen-

oiada por actividades anteriores - siendo, en este sentido, adquiridas -1 

que contenga en a! una cierta ordenaoi6n o sistematizaoi6n de elementos_ 

menores de aooicfn, que sea proyectiva, din4mioa en cualidad, lista para_ 

una·mantfeataoi6n·aot~va1 que sea operativa en una forma subordinada ª'D:! 
que no sea obviamente la actividad deminante". 

BJ.TURALEZA DEL RABl'!O. 

El hitbito no es una ~u.alidad del sujeto. Ea algo que incumbe por·-~ 
igu.al al sujeto y al amb;l.ente. Es, como ya qued6 expuesto, algo relativo, 

tanto al estímulo (ambiente) como a la aotiv~dad (sujeto). Por el h4bito 
el ambiente se introduce al sujeto 7 el sujeto se introduce al ambiente. 

El Mbito ea un cierto modo de comportamiento en relaoi6n a los e!. 
t!mw.os sociales, físicos, geogr41'icos, meteorol6gicos. Es una prediapo

·siói6n a responder de cierta manera y una particular sensibilidad a cie~ 
tos eat!muloa. Cuando se dice que los h4bitoa son funciones del ·indivi-

duo y su aabiente, se quiere decir que son modos de usar 1 recibir, de -
incorporar 7 de emplear, en las propias actividades, al mundo circundan
te. 

El h4bito tiene un aspecto meo&.nico, pero est4 en la esencia del hj 
bito.el que sea algo ds que la ruttna, es tambi&n un empleo de lo meo4-
nico en vistas a algo supe~ior, en vistas a fines 7 prop6aitoa. 



El h4bito eat4 dirigido & la tranaformaci6n del yo y del ambiente._ 

t·como la realidad ea cambiante y azarosa, loa h4bitos no pueden ser --

obrlamente considerados como algo rutinario sin declarar con ello su in~ 

tilidad y su perversidad dentro de la vid&. 

El h4bito es, por JÍ.&tur&leza y origen; participaoi6n. Por una parte 

parti~i:,a.ci6n del individuo y el objeto¡ partioipaoi6n del yo y la soci!, 

dad¡ del organismo humano y la naturaleza; por otra parte es participa-

oi6n con otros h4bitos, co~ los cuales constituye el car~cter. 

lill h&bito ea algo adquirible. En efecto, el bebl nace sin ellos, ea 

a6lo un impulso ·de accidn ciego e intempestiva, plistioo, d6cil, moldea

ble. La acci6n social modela esos impulsos y los diversifica en vistas & 

variados prop6sitos. La respuesta del niño al est!mulo de su ambiente s.2 

ci&l - que es el ambiente propio de la infancia - organiza sus h4bitos._ 

El impulso busca una expresi6n, una salida. El impulso es, como Dewey lo 

acepta de muchos psicdlogos, una cantidad de energía liberad& que busca_ 

acceso a la acoi6n. ~iene necesidad de actuaci6n por cualquier camino -

que se le abra. No ti"ene preferencia específica, basta con que, oualqui.! 

ra que sea su puerta da tránsito, pueda expanderse y satisfacerse. El b,1 

b&.se lleva todo a la boca. No tiene preferencia su actividad¡ ea fortu! 

ta. Esta condioi6n de los impulsos son "los puntos de partida da la aai

milaci!Sn" de los hechos del medio.social (Human l'fature and Canduct. p. 94) 

Ponen &l intante en contacto con su ambiente, con las costumbres de la -

sociedad adulta. 

El mundo adulto reprime y premia, amenaza, promete, &laba 7 censura, 

castiga, golpea, reprende, elogia1-halaga, felicita, gratifica. As!, el_ 

niño va eligiendo los caminos de expresi6n impulsiva preferidos por la -
sociedad~ La ley del pla~er-pena, as! como la del efecto, propicia., la -

ªl!arioi6n en el nifio de una cierta "predisposici6n a caminos o modos de_ 
respuesta y una especial sensibilidad y accesibilidad a cierta clase de_ 

estímulos, a c'iertas predilecciones l/ aversiones". (Op. cit. p. 42). 

fodo h4bito es adquirido,·pero no todos se obtienen de la misma ma-
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ura que loa p~imeros, propios de la infancia y no di! la edad adulta. -

P.oaterio:rmente, por m.ediaci&n.del pensamiento se adquieren otros, tal -

oomo se .ver, ma adelante. 

Loa h4bitos no son punto final del proceso vital. Si bien terminan 

una historia, empiezan en el mismo remate una nueva. El hitbito est, co

mo todo lo natural en intel."&Ooionea. Si o&illbia el ambiente, ellos tie-

nen que cambiar. Si oper~, cambian elloa 1 el ambiente, 1 un nuevo a-
juste se ten4r, que dar_. lJ11. hitbi to provoca una al teraci6n en el Bl!lbien

te I envidia, odio,. despnoio, amistad, antipat!a, etc. Al interactuar -

oon los restantes h4bitos se altera de la misma manera como los. modifi

ca. Hq reaooiones-afeotadas por las actividades a priori porpias de 

loa hitbitoa en las nuevas situaciones • . 
Esto pone de relieve la oondioi6n progresista o conservadora de -

los hitbitos. se· da esta llltima cuando las respuestas - ·que los constit]l 

;yen - son anacr6nioas debido a que su bondad,rad.tcJ,a. e11el ajuste,ha d,t 
·saparecido a la par que la situacicSn a la que resp_on.:1.!a. Es pro"1'eaista 
cuando at;l.ende, no a la. repeticicSn de actos, sino a los nuevos est!mu--· 
loa, a las nuevas exci~aoionea 1 ·oirounstanoiaa. 

Esto quiere decir que un buen h4bito est« en un proceso constante.., 

de cambio. Esta conmutacicSn sucede cuando el impulso ha quedado libera

do, sin po-sibilidad de expreaicSn, porque los h4bitos por los que se ca~ 

11.&lizaba han quedado bloqueadoe, se han vuelto insuficientes, o han en
trado en conflicto con otros h4bitos. Entonces el impulso rompe el c!r

oulo de respuesta orgúioa, e intenta su expresidn inmediata a cualquier 
precio. Es precisamente en este punto cuando aparece la investigaei6n o 

el pensUliento como mediaci6n·del impulso.1 su objeto propio. l!:l pensa
miento r~llUeve los obst4oulos, buaoa nuevos caminos de expresicSn, descJl 
bre los diversos objetos persegu14,!)s por oada impulso - en la di.reccicSn 
del -h4bito que est4 en 9r!sia, ;ya ·que de s~o el impulso.no tiene sent! 
do -, eaolareoe la si'tuacicSn 1 procura unifi_~ar en ~ accicSn va.riada,_ 
jerarquizada, cohe~ente la expresicSn dei impulso. ASÍ es como var!an 7_ 

cambian los hitbitos; as! ~es~pareoen. 



La retlexi6n es mediadora entre los h4bitos, pero ella taabi&n es+ 

un h4bi to. "Loa ·h4bi to:, concretos - dice en el op. ·cit. P• 177, hacen t,2. 
da la ilila¡inaci6n reconocible, toda la percepcidn, la invocacidn, el --
juicio, la. ooncepci6n 1 el razonamiento". Todo lo que puede considerarse 
vida intelectual ea h(bito, de la miama ~raque todo lo que puede 11,! 
marse vida volitiva. En definitiva, el 10 ea sus h4bitos. 

"Una predispoaicidn formada por un ndmero·eapac!fioo de aotoa - cli· 

ce en el op. cit. p. 25 - es inmenaaunta da !Atiu 7 fundamental parte 
de noaot:róa que lo qua ea'la va¡a 7 ge~ral elecoi6n consciente. !odoa -
101 h4bitoa aon de1111Dclaa para oierta o.l&ae de actividad 7·conatitlq'en al 
JO• Bll cualquier sentido inteli~ble de la pal,abra voluntad, ellos son -
vcl1111.tacl. hrman naatros deseos efectivos 1 nos dotan de capacidades de 
ba"baJ.o. llepl.al:L Jl\\8atroa pena&llientoa, detel'lllinan el que debe aparecer, 
el qu debe ae:r ús tuerie, el que.pasar, de la oacuridacl a la lu111 • 

Las aotirlda4es h1111&11&s no dependen de la voluntt4 en el sentido -
tradicional. Las predispoaiciones particulares o h4bitos que las e:icpe--
:rienoias P,s-.s hayan producido, aon·laa que tijar4n las reacciones al_ 

eat!aulo que ae p:reaente. Esto, por aupuesto no quiere decir que no hq& 

eleooi6n., ni aeleooicSn, ni deliberaoicSn en la vida hamana. Ser!a unan
,oaici6n :ricl!oula. Existen, pero Dewe7 da una particular interpretaci6n_ 
a oacla maa de ellas. 

Ooiao ae ap1111.taba úa arriba, haT ocasiones en que loa illpulaoa, por 

ft:riaclaa cauaaa no pueden.·exp:raaarae. Por la mediaoicSn de la inveatip-
oicSn, al pobleu que alp1tioa el estancamiento de loa iapulaoa, se --
tran.alada a la illaginaci6n donde se ~ondera la secuencia-de aoontaoimiea 
toa que ae¡uir4 a determinad~ h4bito o iapulsc, en caao de lle'YVae a la 
aooi6n. lata tran.alaoidn a la pantal;La imaginativa no supone auapensicSn_ 

de aooict11.. ·• aooi6n incipiente 7 tentativa. Jl&T, por lo tantoavaidn,_ 
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agrado? :emooidn, angustia. Bn. esto consis.te la deliberacidn. 

L&·deliberaoi6n no nace por ~pat:Ca, sino por exceso de preferencias. 

L& deliberaoidn es la inveatigaoi6n que precisa las line&s de acci6n -

realmente deseables, la ascoiaci6n de los varios factores en acci6n, la 

superaoidn de los obst4culos 1 y, remata, en "una preferencia unificada_ 

a partir de preferencias competitivas", "Una direcoi6n decisiva de---
accidn que oonatitU7en la eleooi6n11 • (Ver, Human Nature and Conduot. PP• 

190-9}). 

Todos los requerimientos de una buena inveatigaoidn - vlase el ca

pítulo correspondiente - son los de una buena eleccidn, los de una 6pt! 

m& deliberaoicSn 7 de una·· sana libertad. Las fallas de la inveatigaoi6n_ 

son los fracasos de la iibertad. 

Un buen h4bito es UD h4bito progresita, mientras un mal h4bito es~ 

uno conservador. El buen h4bito implica la revisicSn constante por la iJl 

teligenoia, de los ajus-tes con el ambiente. Implica inteligencia. Por -

ello, Dewe7, aplicando m..q a su manera lo atribuído a S6crates 1 dec!a -
dentro del tren de sua pensamientos, que "una vida sin examen, no es -
una vida digna de vivirsé". 

Babrfa UD c!roulo vicioso en lil. postura de J. Dewey, si no fuera -

1111a b4sica oonoepcidn SUJ'& la contingencia o car4cter azaroso de la na

turaleza. De otra suerte habr!a un determinismo de los h4bitoa. Si el -
conflicto de los h4bitos - adquiridos de la pasada experiencia - se re
suelve por la inteligencia - tambiln fruto del paeado -, entonces ser!a 

difícil de;t'ender la auUntioa eleooicSn, deliberacicSn, seleocicSn. Pero -
como los impulsos son algo activo, los hatbitoa son operant'es y la real! 

dad sobre la que operan es modificante~ modificable, entonoes hay pos! 
bilidad de libertad. El azar de la naturaleza ea al fundamento de la -
aleooicSn humana, en el campo.individual 7 social. 
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BL CABAC!lll. 

El car4cter ea la secuencia y coherencia de loa h4bitos obtenida a 

travfa de una gradual aeleccidn de cada uno de ellos. El car4cter impl! 

ca interaccidn de un h4bito con los deda. Supone interrelacidn en un -

momento, entre loa ru:bitoa presentes, y continuidad en relacidn a los -

pasados. 

En virtud de esta definicidn del carácter, llewey pretende explicar 

la alteracidn del oar4oter y la innecesaria existencia del esp!ritu hu

maco. 

En efecto, el car4cter cambia por la aparicidn de .nuevos i:n.pulsoa 

que destrozan loa hlbitos que los canalizaban. La inteligencia al me--
diar entre los impulsos y los objetos, reorganiza en torno a los prime

ros el sistema de h4bitos, dando as! una nueva tesitura al oar4ctar. N~ 
turalmente que a veces la inteligencia fracasa. &ntonces el impulso es

talla y con &l el hombre, cayendo en la insali!a. Cuando la inteligencia 

act-da exitosamente lo puede hacer abriendo los adecuados y directos ca

nales a los impulsos presentes, dando así origen a un tipo de car4cter_ 

distinto al que produce cuando establece un conducto a loa impulsos, de 

tal suerte asaendente, que los sublimiza. 

Además estando los h4bitos interrelacionados y siend~ fundamental
unte activos, entonces no se necesita recurrir al espíritu humane como 
principio de unidad y de accidn. 



179 

u, EIIOCI011 BL IB!DES1 EL BSPUERZO Y EL DESEO. 

Como se ha podido apreciar, Dewey considera todos los fen6menos -

psíquicos exclusivamente dentro del marco de la conducta • .!!ln relaci6n_ 

a lata interpreta cada uno de aq~llos. 

Si la vida es un proceso que avanza debe de te~er, entonces, un e.!. 

tado actual proyectado a los objetivos o ideales de cada momento. En -

esta tensi6n al futuro del presente realizan una funcii5n característica 

la emoci6n, el inter4s, el esfuerzo y el deseo ade~ás del hábito y el -

pensamiento, que ya han sido considerados, así como el motivo·, que se -

expondr4 da adelante, debido a su peculiar importancia. 

La. emcc_i6n, como es sabido, ha cobrado una poaici6n relevante den

tro de" la psicología. Cuando Dewey trat6 esta materia, la teoría de·- -

Jamea-Lange y sus contrapartidas tenían una beligerancia no liberada de 

virulenciás po14mioas. ·En dos art!culos publicados en 1894 y 1895, en -
la Psychological .Review, con el título gedrico de i•Ttie Theory of Emo-

tion", Dewey estableci6 los lineamentos generales de su interpretaci6n; 

que fue .Jonservada en sus obras posteriores. 

La emoci6n y la idea, son para Dewey simultáneas en la conducta, -
siendo aspectos de la tensi6n del est!mlilo y de la respuesta, dentro de 

la coordinu.ci6n que implica la conducta. Por esta raz6n rechaza la teo

ría tradicional y la de James-Lange, que dividen en etapas :r fases lo -

que Dewey ve indiviso. La idea, la emoci6n y el acto se dan simultánea

mente. 

El inter4s es, como la etimología lo señala, lo que está ·entre -
dos, lisando, siendo parte de ambos. As! es parte del organismo, es di

námico, y expresa la reconocida identidad del 1cto con el yo. El inte-

rfs ·es reconocimiento y posesi6n anticipada de lo no presente - el -

/ 
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acto - por parte del or¡anismo, que lo reclama en vistas a su propia con 
servacidn y crecimiento. Por otra parte el interfs est, unido al acto u_ 

objeto interesante, que es sentido por el organismo como algo valioso. -

El interfa es, pues, el sentimiento que aparece en la ooordinaci6n oom-

pletada del organismo a su acto. 

n interfs puede tomar un carácter inmediato, o mediato. ~i la ene,¡ 

gía orghica encuen.tra su expresi6n total en el objeto interesante que -
aparece inmediato y no remoto, hq gozo, conswnaoi6n, ausencia de esfue,¡ 

zo 1 deseo. Se trata de UD interfs inmediato. Si, por el contrario, el -
acto U Qbjeto interesante es remoto y se requiere UD proceso da o menos 
largo hasta llegar a su total posesi6n, se tiene un interfa mediato, que 
reclama esfuerzo, y eat, cualificado por el deseo. n ssfuerzo, resulta, 

entonces, dentro de este panorama, como la tendencia del fin - del acto_ 
u objeto reclamado por el organismo en un momento dado dentro de UD con

texto determinado - en el proceso de la mediacidn vital¡ venciendo los -
obat'culos que ofrecen resistencias a su logro. El deseo aparece como -
la tendencia de loa po4;res presentes a continuar luchando por una oom-
pleta expresidn de loa impulsos en UD fin oronol6gioamente remoto. 

La impOJ,'tanoia del concepto de interfs dentro de la psicología de -
la eduoacidn de John Dewey es ma,4aculo. Bn efecto, el inter4s expresa -
las necesidades del ser humano. Ho es ni el impulso ni la necesidad, ya_ 
que ambos son como tales ciegos, oa6tioos 7 destructivos. El interfs es_ 

la necesidad 1 el impulso dotados de significado, o lo que es igual, en
caminados ya hacia UD cierto acto o un cierto objeto. En cierto sentido, 
poclrfa asegurarse qua el interfs es el sustituto pragmático de la final! 
dad. 

BL IIO!IY01 

Dewe7 no tiene una teoría de la .motivaoidn qua pueda satisfacer loa 
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esquemas habituales. Si motivo es lo que lleva &l movimiento 1 & l& &c-

oidn, entonces se tiene que ha7 una. evidente &mbigl1ed&d en Dewey con re.!! 

pecto &·este punto. El impulso, como hemos visto, en los momentos cr!ti

oos conduoe & un& reorganiz&cidn total del yo, 1 b&jo este aspecto po--

dr!a consider4rsele como motivo. Los h4bi~s por otra parte, &parecen q 
núicos, intenoion&les, directores de la conducta. Bajo este sentido se

r!&n motivos, par.o no ser!a.n. motivos cuando se les analizara como algo -

mecl,nioo, o como algo subordinado a los requerimientos del organismo de.!. 

cifrados en la ind&g&cidn como la hipdtesis decidid&. EQ. este caso el -
pens&lliento aer!a el motivo. Estas &mbiglled&des delatadas por JlcDougall_ 

(conforme a la menoi6n de G.W. Allport, en el estudio mencionad.!>) no po

drían considerarse como una cr!tica & la psicolog!& de John Dewey, den-
tro de los l!mites de su propia concepoidn·de la naturaleza, del organi.!. 

mo, de la experiencia y_del ser h~o. En efecto, cualquier intento de_ 

ubicar la motivacidn en un solo aspecto de la conducta humana implica.r!a 
establecer alguna clase de pluralismo, de subordinaciones permanentes 1_ 

por oonsigUiente de rigideces. estruc·turales ajenas al pensamiento de --
Dewey. 

El motivo no puede·ser para Dewey otra cosg distinta a la identifi
cacidn de lo, medios con los fines, en un momento dado perseguidos, sieJ! 
pre y cuando consideremos al tfrmino medio como ·algo illJ!l&Zlente a los pr.2, 
casos vitales. Si el fin es lo requerido por el organismo para su creci
miento y el medio es el proceso por el que su cumpiir4n los requisitos,_ 
habr4 tantos mdviles como diversas situaciones, personas, problemas 1111.2. 

mentas existen. 

Dewe7 es un enemigo jurado de la reduccicSn de la motivaoicSn a un -
solo y soberano· factor. Hi el pi·acer, ni la voluntad de poder, ni el se
xo, ni el ego!smo, ni el deber, podr!& ser aceptado ~omo pivote de la -
conducta humana. Como puntualiza G.w. Allport, Dewey vicS mejor que nadie 
que "hay" una infinita variedad de modos _en los que el hombre pue4e cum-
plir su_t&rea fundamental de adaptarse 7 crecer dentro y ?ºn las circun.!. 
tanoias''• 



182 

AP11BDS SOBBI LA PSICOLOGU IDlJCATITJ.1 SOCUL Y POLIUCJ.1 

El criterio b4eico·para rechazar 1 aceptar opiniones peiool6g:Lcas ea 

110ral. SU adhesi6n á. la democracia como la expresi6n mls avanzada de la_ 

convivencia humana le autoriza a rechasar toda interpretaci6n que de al
guna manera atente contra ella. En este punto Dewey piensa que todos los 
sistemas de psicología e.xpresan una direcci6n· social. La validez que ti.! 
ne la de110cracia nulifica el valor de cualquier concepci6n del hombre 7_ 
de sus procesos que se le opongan parcial o totalmente. fan convencido -

de ella está que identifica una verdadera psicolog!a con la concepcidn -
demoor4tica de la vida. Cree en la eficacia de la educaci6n, de la comu
Dicaci6n, de la participaci6n 1 de la acci6n como los modos de cambiar 7 
mejorar la conducta huma.na. Por ello se niega a reconocer cualquier psi

colog!a que suponga absolutos - herencia, instintos, alu colectiva, ca
r4cter naoiOD&l, etc.~ Cree que una psicolog!a aut,ntica debe proceder -
indagando lo que el organismo har4 1 buscando lo mejor en sus desenvolv! 
mientes consecutivos. Heohasa con tanta vehemencia todo lo que signifi-
que una limitaci6n para el hombre. como puede serlo el coeficiente inte
lectual - remanente de una concapoi6n aristocr4tica da la vida·, como -
~clama oon todo entusiasmo todo aquello que aipifique una participa.--
ci6n de la inteligencia humana en la diracci6n de su conducta 1 en ·1a -
tundaci6n de su destino. 

Para Dawey la psicolog!a d1:1 la eduoaoi6n no es aut6no!D8,. Aunque su_ 
vigencia es amplia porque proporciona el conocimiento de lo ~ue es posi
ble 7 del modo de alcanzarlo, oon todo, aua derechos astú limitados por 
la filosof!a 1 la moral que en todo caso, seflalará los bienes que deben_ 
1 pueden alcanzar·los hombres en el procaso de la educaoi6n. 

Las psioolog!as que hablan de la importancia de los instintos, de -

la mente colectiva, del carácter nacional, son psioolog!aa que defienden 
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una pol!tioa demag6gica, .La admisi6n de los instintos como impulsos fi
jos dotados de direccicSn, sostienen una posici6n social est4tica, en la 
que no se oonsidera necesario ni ,conveniente alterar las instituciones_ 
sooiales para mejorar la oonduota humana, p. que fata, de oualquier ma, 
do seguir4 siendo idlntioa, Las psicologías, como la de Durkhein, que -
hablan de una mente colectiva. 7 las que ponderan la validez de los in!, 

tintos de imitao~6n; o. las que aceptan la.existencia de rangos de oapa

oidad intelectual r fortaleza volitiva, defienden la aristocracia polf
tioa o el despotismo¡ 7a que bajo diversos puntos de vista atacan la -
oonfianza del hombre en su inteligencia para resolver los problemas, 

·; Las ",Psicólog!aa que defienden .. la .introapeooi6n 7 admi teJi l.a exia-
tencia de un .espíritu en el organismo hwaano, fomentan la divisicSn so-
cial postulando que algunos hombrea, los da aptos, pensarln ~entras -
que los restantes trabajar.fu. 

La psicología social de John Dewe7 niega la existencia de una men
te oole.ctiva. &daten individuos que participan en empresas comunes y -

adquieren ad un conjunto. de h4bitos similares porque sus problemas son 
·.,los miamos; sus oonductas son similáres, .sus .. reoursos son parecidos. 

Cuando en el interourso.-soo:1,al eus conductas repercuten en·otroa aleJa
dos.·de.ellos se puede pensar en:l,a exiatenoiat no de una-masa., sino de_ 
WL pdblioo, Bq tantos pdblicos oomo intereses comunes eziatan. Y uno -
de loa problemas psicol6gicos m4s agudos de la psicología de Dewe1, po1: 
que es uno de los problemas m4s graves de nuestra &poca, ea eatableoer_ 
un modo de vida en la que cada individuo persiga sus propios fines, sea 
coherente con su propia experienoia 1 sin embargo, ·1 precisamente gra-
oias a esa personal lealtad, llegue a ser coherente oon la experiencia_ 
ooleotiva 7 con las finalidades de toda la comunidad. La finalidad de -
la escuela es resolver esa contradiocí6n, 
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La cr!tica se ha preguntado si Dewey, en definitiva, acepta o re-

chaza la alterabilidad de. la naturaleza humana. ~u postura se perfila -

en la cr!tio& que hace a cuatro tendencias fundamentales que ve en el -

debate de este asunto. Aunque no es del todo explícito, as cuando menea 

sugerente. Si no define, cuando menos cerca el asunto, sin que pueda iJl 

ferirse con toda certeza en qu& sentido y hasta quf punto considera mo

dificable al ser hum&no. 

l.- A'Ullque Dewey admite y afirma que la naturaleza huma.na es alte

rable, se niega a seguir los pasos de Looke y Helvetius. Estos, a los -

que Dewey llama "perfeccionistas", creen en la posibilidad humana. de aj 

quirir h4bito8 y en la total eficacia de la educaci6n, Dewey les repro

cha el qua se apoyen en el supuesto de la pasividad de la naturaleza, -

desconociendo la existencia da los impulsos en el organismo humano, por 

consiguiente, falseando al aut&ntico sentido del hábito, concibilndolo_ 

como ruti.n& y no como d.in.mismo. Considerar al hombre como un papel en_ 

blanco es dar al primer paso en el sentido de una falsa modifioaci6n de 

la naturaleza huma.na, que lleva a la rotura de la continuidad de la ex

periencia~ introduciendo el desorden que significa el uso de una vio-

lencia. 

2.- Los roa!nticos que vieron en la naturaleza humana una armonía_ 
profunda s6lo perturbada por las interferencias sociales. Dewey niega -

tal suposici6n. Al hombre tiene impulsos y Mbitos opuestos y contr&diJ!. 

torios. Los impulsos naturales no son buenos ni malos. Tienen que acep

tarse puesto que existen, pero no hq ninguna raz6n en considerarlos 6,a 
timos por el hecho de ser naturales o primitivos. Ellos deben canaliz&!: 

se, ordenarse en referencia al ambiente 30cial, que 88 lo 'dnioo que im

pide el caos. i¿ue hay ambientes sociales perturlatores e9 tan evidente -
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oomo que loa hq edifican.tea. Pero, por aí·aolo el ímpetu libre·y espoa 
t6ieo de la naturaleza hWD&Da es anarqu!a y deatruoci6n. Rouaseau, es -
la víctima de este oerrado ataque de John Dewey. 

AUDque loa perfeooionistas y loa sentimentalistaa reoonooen lapo
sibilidad de mejorar al hombre, unos lo oonaideran como una oaja para.

llenar de toda· clase de buenas costumbres~ porque de suyo ea pura reoel!. 
tibilidad, oon lo que prácticamente niegan la alterabilidad hwuna por
que no hq qui alterar, aunque todo estit para constru:Crae. Loa otros -
oreen que el hombre puede mejorarse impi4i:endo que lo perjudiquen las -
leyes y las costumbres sociales. De donde puede inferirse que de hecho_ 
acep~an que el hombre ea alterable para su desgracia e innalterable pa
ra su provecho •. A continuaci6n apareoer61 otras dos tendencias que de -
una manera mla expl:Ccita afirman la permanencia de la naturaleza humana 
y su consiguiente ·inalterabilidad. 

:5.- El tercer grupo sostiene.que "el viejo Ad4n de la naturaleza -
humana.ti permanece siendo el mismo. Los que sosti.enen e.ata postura son -
loa que adDi:ten la e:x:istenoia de un náero re.ducido de inetintos perfe.2, 
ta.mente demarcado•• ~obbes con su reaooi6n al miedo y Oomte oon su---
e:xaltaoi&n del altruismQ, no hacen sino sancionar una fdrmula rígida de 
su conducta o de la oonducta social de su lpoca como id4ntioa a la nat,Y; 
raleza hWUD&. 

4.- Finalmente los que sostienen la total depravaoi6n de la natur.1 
leza huma.na. Estos oonaideran los ooni'lictos de la e:x:istenoia hWUD& 02 

mo definitivos e irremediables, de tal manera que inmovilizan al hombre 
en su mal. 

·»ewey oree en la alterabilidad humana, oree en su mejoramiento. 
114s adelante se expondrh~ ya sobre su teor:Ca de la eduoaoidn, los l!m! 
tea y aloanoes, las oondioiones y .. las pretensiones, que a su parecer, -
son viables. 



CAPITULO l>c 

ASPECTOS DE TEORIA MORAL 



As p E e T Q s DE LA T"E a RIA M o R A L. 

"Cualquier cuesti6n moral - dice Dewey en la pag. 81 de 11Iuma.n Ma.tJ= 

re and Condllct 1 - consiste en elegir.&ste o aquél modo de vivir. La '4ni

ca pregunta que tiene sentido ea¿ c6mo vivir?. La raz6n no puede pre-

guntarae nada anterior a &sto porque la- raz6n y la moralidad emergen de_ 

la vida y existen para. la vida". 

La teoría moral de John Dewey es coherente a su visi6n del mundo y_ 

de la vida. De antemano rechaza cualquier indagaci6n a prop6sito de fun

damentos de la conauotahwr1ana que vayan m4s a114 de los problemas coti

dianos en su aspecto puramente temporal. Ni metaf!aioa de las coatWlfb_res, 

ni bases sobrenaturales o simplemente espirituales del existir humano: -. 
la vida mundana es el objeto, la fuente y la sanci6n de tod~ cuesti6n &-
tica. 

IIDES1 DEBEBIS Y VIB.!l!lJDES. 

Como Dewey piensa que la ftica no puede ser un conjunto de conclu-

aiones esta~lecidas de una vez para siempre, sino, una funci6n de la vi

da, estima que lo dnico que puede legitimamente llevar el nombre de·teo

r!a.moral ha de. fer Wlll simple extensi6n de la conducta reflexiva que C,!!: 

racteriza la experiencia humana. No hay ninguna raz6n por la cwi.l supo-

ner la pre~ia aparici6n de la &tica como una condici6n a priori de la -

existencia moral. Tampoco hay ning,1n fundamento-para sospechar que las -
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normas se dieron antes que una actividad normada; as! como no hay aanci6n 

que no sea una consecuencia natural de los propios procesos, Si hay fun

damentos morales, normas de conducta, sanciones, deberes y derechos, vi¡: 

tudes y vicios, no es porque desde afuera de la experiencia humana hayan 

sido introducidos. De aqu! que para Dewey carezcan de validez todos aqus. 

lloa prop6sitos de fundamentar las categorías morales, as! como todos 

latos da negarles vigencia, El papel de la ltica es mis modesto y cons-

tructivo, Ni quita ni pone rey, Pero reclama afinar, precisar, enrique-

car, habilitar 6ptimamente lo que ya existe en la vida humana, esto ea,_ 

el gobierno por la raz6n de la abigarrada corriente de la vida, 

En ella existen bienes, deberes y virtudes que son correlatos de f! 

nea, leyes y aprobaciones individuales y sociales, La funci6n de la teo

r!a consiste en analizarlas y establecer las conexiones pertinentes en-

tre estas realidades con el objeto de hacer m4s viva a la vida, 

BL OBJBHTO JIOBAL. 

Ya se sabe que para Dewey la primera necesidad del organismo humano 

ea - como para cualquier otro - adaptarse y crecer, Como en este caso la 

conjunci6n no s6lo liga sino funde, debiera decirse, crecer adaptándose_ 

o adapt4ndose creciendo. La pertinencia de la aclaraci6n es evidente a -

la luz de que no hay vida aislada del ambiente, puesto que la existencia 

es interacci6n, 

11n proceso de crecimiento, de mejora y ,Progreso,,,., es la cosa -

significante. ~l fin de la vida no es llegar a un tlrmino o l!mite. Es -

el activo proceso de transformar la situaci6n existente. No la perfec--
ci6n sino el pel'lllanente proceso da.perfecciona.rae, madurarse y refinarse, 
&ate ea el fin de la vida,.. .Ell crecimiento es el dnico f-in moral:", -

(Reconstruction in Philosopl!y, P• 141.) 
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Qui ~s lo que significa crecimiento y qui alcance da J. Dewey a -

·este tll'lllino es asunto que se tratar4.en el p.n4lisis del fin. de la eduoa

oicSn. Lo_que aquí importa es el reconocimiento de que en la vida h&7 ti-

nea aunque no se~ finales, lo cual equivale a decir que hay bienes que· -

no son el Bien. 

En qui consisten estos bienes?. C6mo se puede hablar. de ellos?. - -

CU41 ea la relaoiiSn de la intelige_ncia y de la· conducta humana en vistas_ 

a ellos?. En qui contexto~se dan?. Son todos igualmente buenos o h&.7 una_ 
jerarquía de bienes?. 

BL BID. 

Dewey precis6 au posioi6n en la or!tica a teor!as'distintaa a la su-

7a. 

lmpu~ a loa·positiviataa 16giooa por considerar al bien como algo 

plU'amente emotivo y a loa ¡tllioio~ de valor puramente interjectivos, en -

virtud de lo cual suprimen la validez obj_etiva del bien 1 anulan loa der.1 

choa de la ftica a existir como una disciplina distinta a un suboap!tulo_ 

de la paioolog!a. 

En "i'l:!.eory ot Val:uation" advierte que, aup<?niendo, sin conceder, 

que tuera verdadero lo que ellos atrib!JTen al bien, lato no releva a loa_ 
til6aofoa de su tarea de eatu_diar-lio conforme a las· condiciones 1 a los -
efectos que implica su aparici6n ( v&ase en la obra citada, p. 51). 

Pero, por otra parte arg111"e Dewey (op. cit. p. 17), el desprecio -

quJ aipif~oa el calificar de expreai6n emotiva al bien, no hace sino po

ner en relieve la verdad de que la psicología moderna no ha sido adn ---
_aprendida por la mayor. parte ele loa :f'.i16sofoa, los que estando obligados_ 

a penetrar en au significado, contin«an pensando conforme a las catego--

r!as de una ciencia periclitada. ·(Ex1rerience1 Knowledge and Value, -pp.554 
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•55), 7 formulando objeciones en tércdnos de UD& paicolog!a mentaliata que 

considera a los astados emotivos aislados de la realidad, de la conducta -

humana,·1 sin niDt,"'IU1& funcidn importante en la experiencia. (Theory of -

Valuation, p. 1~.Los bienes 7 los valores son objetivos. Son los puntos -

fina~es de las diversas historias que integran la vida humana. 

Loa que estiman a los valores como esencias inefables intu!das por -

una forma particuiar de inspeccidn o por algdn a priori, reciben una sor-

prendente acogida por parte de Dewey-. En efecto, los valorea son inefables,. 

7& que ea WU!o cualidad inmediata de la experiencia. No ea posible hablar -

del gozo, de la averai6n, de la belleza. Pero lo que interesa no es habla.r 

dé ellos, sino conocerlos, esto ~s, valuarlos, coloolndolos dentro del pr.9. 

ceso de la experiencia, descubriendo las condiciones por las que devienen

loa valores 7 los efectos que su presencia tiene· sobre toda la conducta hB: 

mana. 

frente a loa utilitaristas 7 hedonistas, la actitud de J~ Dewe7 ea -
sorprendentemente agresiva. Aunque admite que sin deseo y sin interés ea -

impoal~le que hqa valorea, no acepta que este hecho sea la explicaci6n d!, 

tinitiva de.ellos. Al contrario es el principio de la valoraci6n, pero no

su constitutivo. En efecto, loa que asocian el valor al interés 7 al·deseo 

suelen naut.ragB por asir sus afirmaciones a un marco de referencias indi

vidualista 7 mentalista, en virtud del cual ·pierden el contacto con lo so

cial 7 lo f!aico 7 olvidan el papel creador de la inteligencia en la valU!: 

ci6n. 

Al santificar todo deseo e interls se precipitan en la inmoralidad -

puesto que _otorgan el mismo valor a todo satiafactor 7 terminan en el oaos 
porque oonaideran a loa deseos e intereses aisládamente, dando igual beli
pranoia a c~da uno de ellos, con lo que pronto se enredantn una 111&1'~ de 

apetencias contradictorias. Pagan as! eón la llUIOralidad y la anarquía su

desprecio a la inteligencia 7. a la· -sociedad. 

El bien no consiste en la satisfacci6n de loa deseos inmediatos, 

sino en la aatiafaooidn de todas las exigencias dadas en una aituaoidn, 

tanto tranaveráal como Ionsitudinalmenta. Bo se trata de aatiaface~.un pa¡ 
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ticular.deseo, sino la totalidad d~l vivir (v,aae Ethics, P• 200). 

Ae:[ pues, aunque la va.luaci6n inclUY'e deseos, emociones_; :i.ntereeea, 
simpatías, tambián inclUY'e reflexi6n. SU tarea consiste en reorganizar la 

experiencia en vistas a los bienes que se desean alcanzar, para lo cual -

no e6lo basta saber qu, ea lo gozado, apre9iado, estimado sino básicamen~ 
te qui as-lo estimable, gozable, apreciable. Porque el bien no es algo que 

est4 allí, para siempre, inmutable, y lo Wlico que hace falta· ea alcanza& 

lo. Todo lo centrarlo. El bien no está en ninguna _parte, ea el fruto, el
resultado de la acci6n humana, por lo que el problema m4s urgente es en-

, 1 la vida individual y sooial la construoci6n del bien y no su reconocimiea 

to, puesto que no h&7 nada que pueda ser llamado bien, fuera de µn parti

cular contexto. y una. especial conflictiva. 

Como apuntaba G. w. Allport, "las consecuencias del círculo orpni

oo son importantes en 4tica. Una buena conducta, segdn se infiere• nunca

puede dos veces aer la·misma. S6lo si el impulso 7 el hábito fueran r!gi-
~-dos ·hasta _la inmovilidad podrían recurrir. ·como loe impulsos y los httbi-
tos están siempre cambiando conclllY'&mo.s qui!! los fines son de hecho sin -
fin, llagando a la Etxistencia como nuevas ac.tividades que ocasionan nue-
vas consecuencias. El bien es algo que rectifica el problema presente por 
la oooperaoi6n del hábito, impulso y pensamiento. Los problemas son pro-
blemas nuevos y las soluciones son siempre nuevas soluciones". ( Tha --

:Philosapq of J. Dewey. Ed. por P.A. Sohilpp, P• 274). 

LA COBSTRUCCION DEL BID 

El bien no es algo-ya conocido, ni algo existente. El bien es la•!. 
periencia reconstruida, el conflicto solucionado. Bo h&7 nada que de ant,t 
mano me diga qd soluciona el problema. El objetó de la investigaci:cSn, de 

la valuaoicSn es precisamente el de orear - no descubrir - la solucicSn. 

Cada persona está comprometida· en la realizaci6n· de su propio bien, 

tal como piensa,·proyecta 7 ejecuta, - dentro da su personal situacicSn • 1 
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el bien que espera satiafa.¡a. sus deandas. Si cada persona vive su propia 

vida, el bien de cada uno aeri diferente al de los restantes. 

Podrtt otorgarse un nombra colllhi a todos esos factores que aolucio-

nan loa conflictos 1 obsequiar con el tltqlo de felicidad al estado sati!, 

factorio de las situaciones individuales. Pero el caricter general de loa 

nombres donados - bien, felicidad - no es !n4ice de ningwi aspecto gene-

ral. Cada felicidad es tan individual como son individuos quienes la dis

frutan 1 cada bien es tan peculiar como singular el problema que lo exi-

gid. (Inf'luence of Danin on Philoaopq, p. 70.) No hay normas generales_ 

para conflictos particulares. No hay soluciones preestablecidas para pro

blemas idditoa. La inteligencia tiene que estar alerta para crear los -

nuevos fines de cada actividad y sus correspondientes bienes para cada si 

tuaci6n. (vfase Ethica, .P• 198). 

J'IDS YIIBDIOS 

La demanda de cada .si tua.ci6n conflictiva es la iclu.ci6n de una fi

nalidad que haga fructificar la actividad. en '\111& soluci6n ade.cua.da. !ste_ 

proceso se cuaple en la valuaci6n e implica una distinci6n y una unidn de 

loa juicios de valor 1 los de facto, a los que conesponde la distinci6n_ 

7 la integraci6n de los fines 1 loa medios .. 

En otra parte ae ha hecho ver el intento de John Dewey por reducir_ 

todos los juicios a juicios pr4cticoa. Aquí se mostrará un aspecto inver
so I ccfmo todos los juicios de valuaci6n se consti t1q,en en juicios de fac

to. Estos dos intentos no se contradicen ni se opone~. San el mismo proa.!. 
so, visto ahora por .un lado 7 luego por el otro, de la mis~a suerte que -

un cristal c6noavo es,deade otro punto de vista convexo. Juicios de facto 
son tan pr4cticos como juicios de valuaci6n o valoraci6n. J1.111bos implican_ 

accidn 7 modificacidn. 

Un juicio de facto indica lo que algo ea. Un juicio de valor ·indica 
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lo que algo debe ser. Se considera ·que la ciencia est4 constituida por j14. 

cios de la primera olase·mientras que la ftioa y la estética se expresan -

en juicios de valor. 

La originalidad que se reconoce .en Dewey con relacicSn a esta distin

cicSn de los juicios, es la de haberla aceptado paroialme~te, sin reconocer 

que la diferencia tuera radical. AdvirticS que para el progreso hw:iano era_ 

ventajo~a la separacicSn, pero que no e~a otra cos1 distinta que un truco -

metodolcSgico, un expediente conveniente. 

En el terreno de los.valores éticos y estfticos, tenemos juicios de_ 

tacto como son el reoonocimiJ!.nto de que a~go gusta, satisface, alegra, etc, 

Estas proposiciones no son de,valor porque no indican que deben ser gusta
das, aprobadas, gozadas. No indican su deseabilidad aunque expresan el he

cho de ser de1eadas. Un juicio de-valor es el que al indicar que algo es -

deseable manifiesta con ello la necesidad de mantenerlo en la existencia y 

de asegurarlo. Porque lo cierto es que no todo lo que es gozado es gozable. 
Ha.y cosas que no deben ser aceptada·s a pesar de ser universalmente acogi-

das. Los antecedentes y las consecuencias de ciertos objetos los hacen ªP!. 

teoibles o r.echazabl"es. Las concatenaciones, las implicaciones y ooJlli)lic,! 
cienes de algunos objetos los hacen dignos de aprecio, aunque en otros coa 

textos, ser!an abominables. De aquí la importancia f!ctica de· todas estas_ 

conexiones, implioaciones, relaciones, consecuencias, para la valoracicSn.· 

En la medida que el conocimiento de esa red de relaciones es objeto de un_ 

conocimiento fáctico se tendr4 que reconocer la necesidad que tiene la va

loracicSn de esta clase de juicios. S6lo estableci~ndo los hechos• avanzan
do el conocimiento de f4cticas conexiones es posible avanzar y progresar -

en el campo_ de la valoracicSn._ .En efecto, lo deseable, lo apetecible, no -
desciende de un imperativo Monte Sina!, ni de un apriori solitario, sino~ 

que protjene del examen de las consecuencias que se siguen a ciertos impu! 

sos; de la investigacicSn de las operaciones pertinentes para obtener algu
nos satisfaotores sin padecer consecuencias habitual~ente ligadas a ellos •. 

{Véase Theory ot Valuation, p, }2}. 

Los lhlicos gozQs satisfactorios son los que provienen de la investi

gaci6n porque son los lhlicos que gara.ntizan 3US resultados y tienen·ancla-
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d&a sus .condiciones, As! ea como loa·juicios de facto suministran su efi

cacia a los juicios de valor. El conocimiento oientffico se pone al aerv! 

oio de·l~a deatin01humanoa. Otorga sus dato• e informaciones así como t~ 

bifn su esp!ritu 1 sus mltodoa. 

La experill8ntaoi6n no es privilegio de las ciencias f4cticas. Hay -

tambiln experimentaci6n en loa valores. El fracaso valorativo se cónstitu 
' -

1• aaf, gracias a loa mftodos de experimen~aci&i, en guÍas 1 orientaoio--
nea, de tal suerte, que el provecho adquirible por un fracaso puede ser -
m,qor que lo que se esperaba del fxito del experimento. 

Esta manera de ver los problemas morale-s no garantiza el paraíso, -
Di asegura el fxito siempre. La ftica no podr4 autoúticamente solucionar 
nuestros problemas por el simple hecho de estar apo7ada en la psicología_ 
1 en la sociología. Sin embargo nos capacitar4 en vistas a una correcta -
formulaci6n de los problemas, a un progreso en el conocimiento de nuestros 
obnflictoa, a un enriquecimiento de nuestra conducta a pesar de que frac!, 
semos. No ha,r lugar a dudas que el m4s profundo conocimiento de la índole 

de los problemas que encara el hombre en su conducta moral, le har4 vivir 
de WJ& manera -ds aeria1 m,s realista, ús idealista, porque podr4 intro

ducir sus ideales dentro de la existencia en la medida que mejor conozca_ 
loa requerimientos de fata • 

. I.l U!ILIDlD DE LOS l'IDS, 

Bn a.entra de lo sospechado los fines son los medios ús prominentes. 
La actividad humana requiere de ellos para poderse desenvolver. Siempn -
que se bloquean los 1mpulaoa, lo que. urge es un nuevo fin en vi.rtud del -
oual e'stoe puedan canalizarse 1 li.berar su energía, jl fin-a-la-vista lib.!, 
ralas energías hWDa11as, Sin 11 no sabrían qui hacer los hombrea.· Su papel 
radica en regular la éontinuaci6n de·la actividad, "El fin - dice Dewe1 -
en Democraoy and Éducation, p. 124 - es un medio para la acci6n, tan defi

nitiva.mente como cualquiera otra porci6n de la actividad". "En un aentido_ 
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eatrioto - afiada en Human Nature and Conduct,.P• 226 - un fin -a-la-vista 

es un medio en la aooi6n presente, La ·aoci6n presente no es un medio para 

un fin remoto, Los hombres no disparan porque hay blancos, sino que ponen 

blancos con objeto de que sea m4s efectivo y significativo el ~aparar", 

Pero, ad como habíamos dicho que los juicios de facto someten a -

los juicios de valor, as! tambiln los juicios de valor someten a los de -

. tacto¡ lo cual equivale en el tema tratado a que el fin se somete a los -

medios, pero tambiln los medios se someten.a los fines. En efecto, habi&,n 

dose decidido por un fin, debe actuarse no· sobre el fin-a-la-vista sino -

sobre los medios pr6ximos oonsider4ndolos como fines ~e la actividad iDII\!, 

diata,. con el objeto de que sean realmente medios eficaces, "Medios y fi

nes son - dice Dewey - dos modos de considerar la misma actualidad", (Hu

man lfature and Conduot, P• 233), 

\ 

Como loa fines no son fi~oa.realÍlt& que al lograrse uno, éste deja_ 

de serlo y se oonsti'tu1'e en trampolín de otro ~uevo fin. Todo fin-a-la•vi.!!, 
ta es el final de una historia y el comienzo de otra, La raz6n de esta S,! 

ouenoia radica en la misma fecundidad de loa fines-a-la-vista. No todos -

por aupues·to r~imen esta condici6n :de magnifioeno:l,a, pero los 6ptimos, 
,son aquellos que al darle sentido a las energías humanas las reorgánizan_ 
de modo tan excelente que en virtud de au misma excelencia emergen otros_ 
tinas adn m4s altos, 

"Un marinero no navega hacia las estrellas, pero observ4ndolas dir,! 
ge su navío. Un puerto es un objetivo, pero en el sentido de llegar a 11_ 
y no en el de eabodeg4rselo, El puerto est4 en su pensamiento como un PUJ1 

to significante en el que su actividad tendr4 necesidad de reorganizarse_ 
en vistas a otro puerto. La actividadilo cesa cuando el punto es alcanza
clt>, Se auspendi6 la presente direcci6n ~e la actividad, El puerto es el -

fin de· una boga como el principio de otra ·11 • (Human Natura and Conduct, p. 

226). 



198 

Ea evidente la continuidad de los medios y los fines. Se puede del! 
beradamente marcar un punto de la actividad 1 llamarle fin, pero en la 111!. 

dida que no sea un fin uerto, aeri UD medio. Desde una perspectiva amplia 

es medio ·10 que desde una estrecha ea reJ!l&te. Pero no hay raz6n por la -

que se minimice a lUIO o se en¡randezca a e1 otro. Ambos son el mismo epi

sodio de la misma historia de incesante actividad. lo son mil 7 una las -

noches que espera Scherezada para morir decapitada, sino para seguir vi-

viendo enlazando el feliz final de una historia con el desdichado comien

zo de la otra, siempre, 3usto cuando la luz de un nuevo d!a comienza. 

LA. IECESIDAD JW>U DEL BIBI. 

Dewey podr!a haber escrito loa mls sapienciales versos sobre el tr.1 

bojo 7 a,us frutos. No es la dioba, - su¡iere - la que súscita la valua--
ci&n. Ea el fracaso, la frustraci6n, la necesidad. All!, cuando la vida -

est4 encenagada, aparece la raz6n, el juióio valorativo que pro7ecta 1111&8! 
nativamente los diversos caminos de ~alvacidn a la dif'icul tad. La invest! 
gaoi&n; la experimentaci6n, ·el an4lisis, la deducoidn y la inferencia se_ 
asocian en un s6lo empeflo. Se analizan los fines-a-la-vista. No sea que -
lo desatado por ellos fuese nef1sto en el curso, o quiz, loa medios suge
ridos fueran inefioaoes, o, adem&s de las oonseouencia1 previstas hu'Wlle-
otras indeseadas. La inteli¡eno:la· ha de procurar replantearse en todo el_ 
contexto los fines mls convenientes.y realizar la síntesis suprema que -
permita en un solo fin-a-la-vista tener todos los deseados fines. 

Pero ·ningdn fin-a-la-vista al•u•üo puede ser fijo y definitiTO, -
porque en la medida que se haya re.alisado al term el equiiibrio en la i,!! 
teraooi6n con su ambiente y ser4 el origen de una nueva conflictiva, de -
un nuevo desequilibrio y de UD nuevo proceso de valoraoi6n; b'4aqueda, 1,!! 
dagaci6n, experimentacidn, fin-a-la-vista, a.cci6n.logro y, en síntesis se 
repite el mismo proceso con distintos materiales. lo hay riqueza que no -
sea causa de su propia pobreza, ni·pobreza que no sea el origen de una r! 
queza nueva. 
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LAS ~OHDICIOHES DE LA VALORA.CIOI 

Ya se ha dicho que para Dewe7 laa ciencias f!sioaa, paiooldgioas 7 ªA 
oiales son, entre otras, las condiciones tedrioaa indiap.ensables para una -

pro1'unda valoraoi6n ya que latas ofrecen la baae_aegura de la formulaoidn -

de fi~ea-a-la-vista. 

En efecto, l~a proposiciones científicas, garantizadas por la oonstaa 

.te oomparaci6n e_ntre los proncSstiooa que realizan 1 lcis resuitados' que oh-
tienen, son·e1 mejor instrumento del hombre para poder apreciar el contexto 

en que se desenvuelven sus actividades. eomo la valoracicSn eficaz no puede~ 

teaer lugar en el vac!o, el exa.m.en de laa circunstancias es·indispensable -

para constituir_& una valoracidn como valoración 7 no simplemente como un -

gusto, un sueño ·o un utdpico condicional "m~ gu,atar!a••. 

En_el contexto en que la.valoraci6n séejeroe están, antes que uda, -

·los imp~aos, los h4bitos, las ideas, los dtiles 1 las personas miembros. de 
la.sociedad. (Vfáse·Buma.n lature and Conduct, p. 89'.¡). Esto· quiere decir que 

. la valoraoid~ hace referencia a procesos din4micoa. "El valor en el sentid:> 

del bien está inherentemente cone~tado con lo que promueve, adelanta 1 asi,! 
te al curso de la activid1,d" (!l!heo1'7 of_ Valuation, p. 57). As:[, pues, sdlo

donde ha7 tensidn 7_posibil~dad de·un alivio en·virtud de la·solucicSn ade•-

·ouada, hat ~aloraoidn. 

Tan estrecha-relaoidn con la aituaoicSn hace que la valoraci6n no po-
sea normas anticipadas, ni valores absolutos 7 sea cQmo la s~tuaoicSn algo -
en marcha, en devenir, cambio 7 prGceso. 

LA SOCIEDAD1 JIATRIZ DE LA VÁ;r,0.RACIOI 

Aunque e~ ningdn momento ha dej•do de insistirse en el lugar que ocu

pa la sociedad en la valoracidn, es conveniente recalcar que ella es lama

triz de la que proéede todo enjuiciamiento va-lorativo, 
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En efecto, los procesos selectivos involucrados en la valoraci6n -
siempre. está condicionados por su fundamento social. Los usos 7 las cos
tumbres sociales impiden que loa impulsos aparezcan con su primitiva tue¡: 
za en 1~ existencia, lo debe ,ato entenderse en el sentido freudiano de -

la introyecci6n de los valores sociales en.forma de oensura en el indivi
duo, (v&ase Korton Levitt, Freud and Deny, en The Nature of Man); .sino -

que debe interpre~arse en un sentido ús olndido 7 quiz4 menos vene~oso,_ 

Los impulsos no avanzan sin la modelaoidn social, no porque la sociedad -

les tema como a una gavilla de asesinos,. sino porque el impulso no puede_ 

expres!ll'se, incluso en sus fol'lll&s criminales 7 rebeldes, si no es por la_ 
mediaci6n de los h4bitos que la sociedad facilita como canaletas de de~a

gfle a·1a vitalidad inoüta del ser humano. 

Si no hq valoraoi~n sino en la sociedad, resalta hasta la eviden-
cia la torpeza de las consideraciones hedonistas que colocan el principio 
del placer o del inter&s en aislamiento de la sociedad. •En vistas de que_ 

cada interlá, cada necesidad ~xprasada y manifestada, es una demanda he-
cha en vistas a la total aituac16n que condiciona lás exigencias de la v,i 

da en el ae~ti~o de pedir ~o que_has~ ese momento no se ha obtenido, se_ 
comprende la inmine'nte_C1portunidad que aparece 7 se consuma - aunque na-
die en particular la aproveche,. aunque ningdn maestro la utilice 7 idngitn. 

director social la emplee - de modeI~ el car4cter individual··a trav&s -
del ambiente social. (Human Nature and-Oonduct, p. 3ia 1 Ethice, 228). 

Lo anterior ha hecho referencia a los medios ms que a los finas •. -
pero incluso en este terreno - y no debe extrañar en vistas a la interco-· 
munioaci6n de .medios y fines_ -·la sociedad es la que suministra· los fines 
adecuados de la experiencia bumana. Xc es posible sin arrastrar a la vida 
al enclaustramiento, a la segregacidn 7 por ello a su muerte,lá eleccidn_ 
de fines que excliqim lo social y se centren en una exclusiva autosatis-
facci6n. Bo es que ésto no·pueda suceder. Suced~. Acontece,·pero ~ costas_ 
de la liquidaci6n del hombre. En la medida ~ue se vive se_quiere Jeguir-
viviendo, 7 este impulso no logra su expresi6n continuada y renovada si -
no·es dentro de una empresa social, en el que los fines seu, comunes y -
compartid~•· AL fin y al cabo, d6nde, ei no es en·el seno de la so~~edad_ 
y de sus ·resultados va a verificarse la valides de los fines elegidos y -
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de los valores consagrados?. Ko t~niendo De1!~Y ninguna. estancia superior_ 

en la cual fundamentar las individuales elecciones, la sociedad se vuelve 

la matriz de la valoraci6n, que a medida que se la examina con mayor cui

dado, va mostrando gestos que rememoran viejas noticias sobre Leviatifu. -

Pero Dewey·no deja que la matriz de la valoraoi6n se coma a sus hijos. 

EL DERECHO I EL DEBER Y LA LEY. 

La exigencia de que el bien sea producido es la base del derecho 

(Theory of Valuation, P• 57), aunque el deber "en muc.t>.os casos sea. inde-

pendiente del .concepto de satisfaccidn o de ·bien" (Ethics, 2"54-). No hay -

nota mA:s distintiva del derecho que su car4cter obligatorio. Si se dice -

qu~ el bien es lo que atrae y el derecho es la obligatoriedad de inclina¡ 

nos a un bien ya sea que nos atraiGa o no, tenemos una curiosa hendidura_ 

en la experiencia humana, que pone de relieve la condici6n social de 1~ -

existencia del individuo y el error b4sico de todo individualismo y de -

toda expresidn de ~edonismo_. 

En efecto, "el derecho, la ley-, el deber, surgen de lali! relaciones_ 

que !ntimamente mantienen los seres humanos. ills la fuerza autoritaria que 

nace de la misma naturaleza de la experiencia que mantiene unida a la gea 

te" ( lthics, p, 277-78) • .Expresan "el modo en que el bien de un número -

ie personas, unidas por intrínsecas conexiones, i1ega a ser eficaz en la

; egulaoidn de los miembros de la comunidad" {idem,p.24-9). 

El sentido definitivo de estas expresiones radica en la precisi6n -

de la 11:i;iaturaleza de la. axpari:enci~ que mantiene unidu a la ,~ente". Para.
un enemigo de cualquier Ego trascendental o de cualquier Conciencia Naci,g, 

nal o Volun~ad Ge~eral, el significado de frases como las mencionadas de-. 

ber4 encontrarse en :,1 punto m.4s extremo de cualquier interpretacidn que
vio\ente la individualidad del individuo •. En efecto, Dewey señala dos cr,! 

terios, que en realidad son uno solo, pero visto bajo dos aspectos opues-

tos, para ~puntalar los derechos y lus deberes y que podrían ped~stremen-
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te reducirse a ~o. quieras para otro el 1113.l que aborreces para tí¡ y desea 

para los dem4s los bienes que para tí apeteces. Pero las f6rmulas filos6-

ficas son aveces m4s exactas, 11 Si lo exi¡ido a una persona, es aquella cl,! 

se de cosas que a 11 le satisfacen¡ si sirve a bienes que él estima bue-

nos·p&ra sí, 41 debe, en la medida que tenga una mente recta, reconocer -

lo exigidÓ como un bien com'dn, 1 mantenerlo como tal en su pensamiento y
en su acci6n11 (Ethios, 251). Inversamente, el mal es la negaci6n pr,ctica 

7 te6rica de las exigencias rec!procasa 11el mal consiste en la infideli-

dad a aquéllo que el perverso hace valer cuando juzga y busca lo que es -

bueno para sí" (Ethios, PP• 251-52). 

Aunque el derecho exige de los ciudadanos lo que no puede estricta

mente ser reducido a términos de bien, no es sin embargo independiente de 

411 ya que, por el contrario, mantiene una estrecha relación con él,. La

motivaoi6n del cumplimiento del derecho es siempre alglbi bien, aunque no
sea el bien m4s óptimo·_. El simple sentido del deber no e;3 motivaci6n hum.! 

na. Es fundamental su relaci6n con el bien. Cuando tal relaci6n se esfuma 

o simplemente se oculta, la tarea moral más perentoria es restablecer la

continuidad y la oonerlcfn. " Un sentido del deber -sentencia Dewe:, 1 en la 

P• 254 de Ethiea~ e~ ~lg~ dlbil cuando-no es el resultado ~e un Mbito.o
de un total reconocimieDto de~ valor de .los lazoa involucrados en cada C,! 

so". Por ello "el problem& consiste en desen'9'.olver nuevas relaciones es

tables en la sociedad a partir de l&I cuales crezcan .naturalmente los de

beres 7 las.lealtades" (Ethics, 256). 

LA. ACEPTACION1 U?fA CATBGORIA ETICO-SOCIAL. 

Es un ñeoho de la experiencia que .la conducta de los individuos su
fre del ~echazo p-dblico o disfruta de la aceptación colectiva. Este acon

teoim.iento merece· ser ponderado, examinado, o lo que es 1~ mismo, as dig
no de ser estudiado en.relación a las oondiciQnes antecedentes por las·que 

se da':, en vistas a las consecuencias que produce. 
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Hacerlo es criticar o valorar la experiencia. Cuando la reflexi6n-

apai'ece, intenta averiguar los imtecedentes y consecuentes, en virtud de

los cuales, lo apreciado páblicamente lo es. En este análi~is llega. a fO!: 

mular las tentativas normas o hipótesis dé aceptabilidad. As! descubre -

que hay conductas aceptadas sin que sean aceptables y logta, adem4s, for

mular la norma que no es otra sino la contribuci6n a un bien participado

(Vf_ase Ethica p. 272). Una conducta llega a disfrutar de· la condici6n de

aprobac;la y aprobable cuando se relaciona con un bien comdn. En esa conduJ!. 

ta coinciden, entoces, la justicia y la benevolencia. "La norma nos indi

ca que debemos desear y encontrar·satisfacci6n en los objetos que son bu!, 

nos tambi,n para aquellos con ¡os que estamos asociados en la amistad, la 

camaradería, la ciudadanía, el cultivo de las ciencias, las artes, y o--

tras.actividades" (idem). La felicidad del individuo se incrementa y pro

fundiza. "Logra una felicidad que ace)?t&. La cualidad de ser autoaprobada 

la -hace invaluable, fuera de toda comparaci6n. Es la cima de la felic!c;lad" 

(idem.j. La integraoi6n del individuo en la aociedad se .establece sin de

trimentó de-la singularidad. La justicia se establece por la participa--

ci6n y la benevolenci¡¡. se difwide por la satisfacción. 

As! como el derecho y el deber no se confundían con el bien, aunque 

estaban intrínsecamente ligados a U; de la misma manera, la aceptabili-

dad no se confunde pero estl Íntimamente ligada con el bien. Gracias a -

. la aceptabilidad el bien emerge en el seno de la socie_dad como bien com,m 

y el derecho como un acuerdo tácito. 

LA. APROXIl(4;CI0lf A LO IIORAL. 

El bien como lo que satisface la totalidad de la situaci6n conflic

tiva, el derecho oe110 la mutua pa:r"ticipaci6n en la acci6n recíproca de 

1o·s bienes y la aceptabilidad como la comunidad de bienes, son en reali-

dad gu:[as conduc.toras al an4lisis de los problemas relacionados con los -

valores en la experi~ncia humana. Son instrumentos para exáuiinar las si-

tuaciones concretas. Funcionan como principios· morales porque sumin~stran 
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un punto ·de apo70 ·., un m&todo para que cada in4ividuo haga por sí 11).ismo el 

an4liais del singular oontexto en que se encuentra. (Ethica, p. 309). 

Bo podr!a pretenderse otra cosa distinta, aunque fuera IIIUY' intensa la 

inciinaci6n a suponer como definitiTas 7 ~!rmanentea las aseTeraciones es

tablecidas. Loa ideales son formula.dos en situaciones cambiantes que hacen 

cambiar loa ideale.a. Loa bienes son ajustes. a situaciones que estú en - -

constante tr4nsito de desajuste. Bo bq dos cosas que sean igualmente bue

nas en dos momentos distintos o en dos personas diferentes. ~in embargo, -

entati~a Dewe7 con resabios de mal oculta c6lera, "es est~pido suponer que 
esto significa que todos loa principios morales son tan relatiTos a un pa,¡ 

ticular estado de la soDiedad que ellos no poseen ninguna fuerza que perna.! 

nezca al cambiar a otra condici6n socialn. (Ethics, p. 313); puesto que 

n1a forma de un fin logr~do o la co~secuencia es siempre la misma: una - -
adecuada coordinaci6nn (Theory of Valuation, p. 49), tiene que reconocerse 

que bajo alg4n aspecto el marco de referencia penuÚiece siendo el mismo, -

mientras la naturaleza humana. no .sufra un colapso o un ascenso. Lo que es_ 

'bueno puede cambiar, par.o no la forma de lo que es b'tleno: 11Fen6menos espe

ciales de aorali·dad cambian de tiempo en tiempo con los cambios sociales 7 

culturales. Los deseos, prop6sitos, d~ma.ndas sociales,. leyes, aprobaciones 

7 censuras, ellos, son constantes ••••• Los aspectos particulares de las -. 

costumbres, que son pasajero,, son &·menudo, en su actual manifestaci6n, -

defectiTas·7 ~erversas; pero el marco de referencia de las concepciones.m,2 

ralea es pe;rmanente como la misma Tida humana". (Ethics, p. 344). 

¡>ero nosotros sabemos que. la vida h~ ba eme.rgi~o de una c6smica -
eToluci6n dejando a su zaga el testimonio de que todo lo que es v,ste,go j,2 

ven de la Jl!i,turaleza puede sucumbir y qru,dar'f6sil testimonio de un fraca
so en la lucha po~ sobreviTir. 



CAPITULO X 

SOCIEDAD Y DEMOCRACIA 
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so e I EDAD y DE)[ o e B A e I A. 

Una aooiedad ea, de acuerdo oon Dewe7,_ 11n sistema de instituoionea_ 

º111'ªª putea aubordinadaa_&l'IIIOllisan entra a!. Cada aooiedad, oomo un to
do, puede aoomoduae a otras aooiedadea, oonatit1qendo en au totalidad -
la comunidad buana. (J) 

La rds de la aociedad ea paicolcSgioa. Vna-inatUuci&n ea 'W1 oonJua 
to de htbitoa. Ba una oierta manera ae•~ante de reaccionar frente a si
milares est:taulolun núero úa o manos grande de personas. Ea un siste
ma de respuestas frente a situaciones coapa.rtidaa en vistas a un grupo -
de valorea igualmente computidoa. 

La idea anterioraente expresada puede conducir a una falsa iapre--
sidn de la filoaoffa aooial de Jobn Dewe7. La participacidn no tiene por 
qui interpretarse necesaria ni pe~entemente como una identidad 7 una_ 
rutina de ooaportalliento, sino que, debe entenderse como una cierta 7 P.! 
culiar aianera de d8Z' salida a loa impulsos vitales de cada miembro de la 
sociedad, de tal suerte que cada uno de ellos, teniendo alguna concien-
cia del fin perseguido, prevea laa oonaeouenciaa que au actos ten--
drh sobra loa deúa, al mismo tieapo que anticipe las alteraciones que_ 
la conducta ajena efectuar4 en 11, a fin de que &Juste au comportamiento 
en relacicSn a esas reofprooaa influencias en conexidn a loe propcSaitoa -
perseguidos 7 loa valorea estimables.(%) 

En una aooiedad"debe darse la eleooidn de medios que guantioen ad
lo aquellos resultados previstos como deseables dentro del avance de la_ 
totalidad de loa miembros. El conjunto de consecuenciae 7 de posibles &2 

tividadea determinadas del modo aeilalado ai-riba conatit~e un objetivo -
socialmente p&rticipado. Los impulsos de loa miembros de la sociedad di-
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rigidos de acuerdo a este objeü.vo ea lo que podría lluarse el interla_ 
oomda. (3) 

Coao las inatituoioaea aoa partea au'bordinaclaa da la sociedad - aiea 
do oada 1111& da ellas una aooiedad a eu Tes - debe auponerae una oorreota 
araoniuoidn entre ellas en Tiataa a la totalidad de la que torm&D JNIZ'te. 
Este acuerdo oomfn deber4 llaoerae de la lliaaa auarte en que loa miembros 

1n41Tidualea de laa ·inatituoionea ae relaoioll&l'On. ID la previaidn de -

loa eteotoa de la conducta da 11D lftpo eol>n loa restantes 7 en el ea--
tuarso de to4aa laa inatituoionea para tra~ar en f&Tor del oo~unto da 

valorea que oonaiclarui eatiaablea 7 Upoa de aer participablee por to-
dos ellos, ea donde ae conati~ la sociedad. Si no ha, tales es:tuenoa 
7 previsiones, ai no eziaten eaoe "t'&lorea oomwiitariamente estill&bles, -

no ha, sociedad sino W1 grupo de dinrsaa aociedadea o una relacidn ---
&Dá:rquioa entre laa inatitucionea. ('/) 

Laa aociedadea, a au ns, pm4en participar en una tarea coafn en -

rlstaa a un grupo da bienes eati•blea por todos 1 participablea por ca
da uno, de tal 111&1U1ra que al 'beneficio 1 el progreso, el orecild.ento 7 -

el avance aea total. La sancidn imuiaente al ino1111pli11iento da estas po
sibilidades es la guerra. Cuarulo 1111& naoi&n trabaja cuidando qua las coa 
aeouenoiaa de su conducta eupleunte los objetiToa buscados por otras, -
la aanci&n de la Tida ea la concortlia 7 el crecimiento de toda la h~! 
dad. ,n 

LOS CRitERIOS DE UJA BUDA SOCU:DlD. 

Dewe7 considera que loa criterioa políticos apropiadoa & la reforma, 
fort&leoilliento 7 mejol'&lliento de la aooiecl&d eaergen d.e la misma Tida -
collWlitaria. De ella 1 no de alguna otra parte ezterior a la sociedad -
han de prooeclar las normas qu permitan jugar lo~ factores en juego, de 
tal manera, que sea posible &ti&1lsar loa beúficoa y eztirpar loa d&l!li-

noa. 
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!o4- aooiedacl, desda la m4a primit:I.T& a la 1141 avoluciona4&, clescle_ -4 . . 

la da vituperable basta la .«s encomiable, unifia•ta, se¡dn Dewe7, ....-. 
clos raqos oar-.oteñstiooa1 a.- Un conjunto de intereses comunes que as2 

cian a·l&s personas en una co~ proaeouci6n, 7 b.- una int•rrelaci6n, -
un comeroio .- a el sentido.· 11 teral ele la .palabra - entre los diferentes 
¡npoa. (<,) 

Estas oaraoterfaticaa p'\leclen emplearse como norua prcvecboaaa en -
la cr!tio& social. Bllaa nos renlan las tallas inherentes a ciertas ao

oiedaclea 7 las pot~cialidaclea actualizadas de otras. En eteo~o, una pan 
dilla orild.n&l, el rlgiaen comunista 7., el aiateu capitalista, manifies• 

tan a la lude eatoa criterios la P.Obreaa. social que loa tipifica. Loa_ 

bienes pa.rtioipablea son afniaos. Los tinas perseguidos por al clfspota ~ 
no pueden ser comunicados a los vasallos. Batos no tienen finas propio,, 
nacidos da su propia experiencia. Ro hq com,micaci6n de meclioa 7 tinas_ 
entre los mieabros de 1a·sociedad. El trabajo se ~lva rutinario. Las -
ape1¡enoias ele los directores son irreales, ·capricho•as, sin cona:d6n con 
su propia experiencia ni con la exp~riencia social. El conocimiento se -
vuelve .aupe:rtluo 7 supereapecialisado. La riqueza ae vuelve lujuriosa 7_ 
las coatwabrea auntuoaaa •. (1J 

"Para tener un gran n'dmero de valoree en oomdn, todos los miembros_ 
del grupo deben poseer una oportunidad equitativa para recibir 7 tour -
el.e los clemla. Debe haber una gran diversidad da empresas 7 experiencias_ 
compartidas. De otro modo, las influencias que educan a unos para seRo-
res educar«n a otros para esclavos". (Democracia y Eduo&ci6n. p. 91). 

"La falta ele intercambio libra 1 equitativo que surge de una varie
dad da intereses compartidos desequilibra los estímulos intelectuales ••• 
Cuanto m4e se limita la aotiviclad a unos cuantos puntos determinados••• 
m4s tiende la acci6n a convertirse en una rutina para la clase en poai-· 
oi6n clesvéntajosa, y ·en caprichosa, arbitraria 1 explosiva para la claae 
qua ocupa la posioi6n materialmente afortunada". (iilem) 

La dirisi6ii científica del trabajo posea· esta oritioacla ausencia ele 

va.loJ•ee compartidos. Dawey no se opone a la divisi6n del traba.jo, pero -
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reolau la oonoienoia de la1 conexione, que tiene un trabajo oon la tot! 

lidad de laa act1vidade1 propia, de la empresa • .Bl probleaa sooial no -

ooaalate exoluaivamente en 1111& lndel,ida repartlcicSn de las rique1a1. '?8!9 

biln radica en la ntina, la inconacienoia, la falta de lntereaaa socia

les 7 de eatfllUl.01 vigoro101 que vaofan a~ eapfritu de las clases 7 dis

torsiona, por conaipiente, 1u Tida emocional. lVlaae Democracia 7 Eduo~ 

cicSn, p. 92). 

Por otra parte "el alaluaiento produce la estructura forul 7 r!p
d& de la Tida, loa ideales eat4Ucoa 7 egofataa dentro del grupo. lo ea_ 
aocidental que laa tribus aalnjea consideran como alncSDiaoa a extran3e• 
roe y eneaigoa. Esto procede del heoho de que han identificado su expe-
rienoia con la adheaicSn rfgtda a au ooatubrea del pasado ••• '?oda era -

expanaiTa an la historia de la haaaidad ha coincidido con la aotuaoic1n_ 
de faotorea que han facilitado el acero&lliento entra loa pueblos 7 laa • 
olaeea que anterioaente estaban alaladaa •••• Loa Tiajea, laa tendenciaa 

aooncSllioaa 7 ooaeroialea han llegaclo • la aotualidad a romper barreras -
exterioreaJ a poner a loa pueblos y laa olaaea en UD& oonexicSa -'• fati
• 7 peroeptibla entre ellos. Queda p01' eonquiatar en eu •7or parte la_ 
aipiticaoicSa intelectual 7 eaooi~ de este aniquilamiento ffaicc del_ 

eapaoio". (op. cit. -PP• 92•9)). 

EL IDEAL DIIOCllAUCO. 

La deaooraoia entre todas laa forma.a de dela comunitaria ea la que_ 
aatietaoe de ana manera da completa los requerimientos aeilaladoa por • 
loa doa criterioa. "El priaero eisnifioa no acSlo puntos -'• naeroeoa 7_ 
Tariadoe de intede partioipado en codn, aino taabih. el raoonooimiento 
de loa inteNaea ntuoa como un factor de control aooial. Bl segundo •i& 
nitioa no acSlo una interacoi6n áa libre entN loe gru.poe eooialea •••••• 
sino taabiln un oambio en loe b4'bitoa aooialeaa au reajuste continuo - -
afrontando laa nueTaa aitu&oionea producidas por el interoaabio T&riado. 

Y estos doa rasgos son precisamente los que caracterizan a la aooieclad -
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C,,emocr4üo8M11:te constUúda11 • (op. cit. P• 9,). 

La es'lnoha relaoidn de la deaooraoia con la educacidn ea UD& opi-
nidn inoontnvertible, a1111que •nos olara 7 profunda de lo que se supone. 
Generalll8Dte se supone que esta forma polftioa, desde el momento que no_ 
se apo7& ea la tueru coeroUba de un grupo diaoiplin&l'io sino en el BJ! 
tr&gio waiveraal, requiere neoeaal'iamente de un pueblo educado que sepa_ 
¡obe:rnarae. Pero segdn. Dewe7 bay una :razdn meta profunda. "La demooraoi& 
- dice - ea .&a que una tQru de gobiel'DOJ ea prill&l'i&mente un modo de -
vivir asociado, de experiencia comunicada juntamente. La extensidn en el 

espacio del náero ele individuos que participan en un interis, ele modo -
que cada uno ha ele retel'il' su.propia aooidn a la de loa deús para dar -

pauta 7 direcoidn a la propia, equivale a la aupresidn de aquellas °b&l'l'!. 
ras de olaae, rasa 7 tel'l'itorio nacional que impiden que el hombre pero! 
bala plena aipitioaci&n de su actividad. Batos puntoa de contacto-'•
nwaeroaoa 7 variados denotan 11118 11117or diversidad de los est{mulos a que 

- ba de reapoader un inclividuoa asignan por consiguiente un premio a la VJl 
riaci&n ele sll8 aooionea. Aseguran una liberaoi&n ele aua capacidades que_ 
permanecen reprillidaa en tanto que las incitaciones a la aocidn sean p&,!: 

oiales, que tienen que serlo en un grupo que en su exclusivismo suprime_ 
auchoa intereses". (op. oit. P• 94). 

La elemooraoia ea el remate de una historia que empHcS en la tcrmul,1 
oicSn de los nuevos mltodos e ideales oienttfioos 7 que se prolong6 basta 
la introducoi6n ele nuevas tlcnioas 7 procedimientos en la produocidn de_ 
loe bienes de uso 7 cona11110, establ~oilndoae la industrialiaaoi6n. Junto 
a lata se desenvolvi6 en intiva oonexi6n un amplio 7 variado comercio ea 
tre loa grupos nacionales 7 las naciones entre sf; se desencadenaron co
rrientes de migraoi6n interior 7 exterior que pusieron en contacto clive,t 
saa moclaliclaclea en comportamiento 7 valoracicSn. 

Aunque la democracia, aegdn,Dewey, no puede reconocer otro origen~ 
tuera del aellalado, no puede, sin embargo, mantenerse a:l,n un esfuerzo -
consciente 7 deliberado. Porque ea evidente que "una sociedad a la que -
sería fatal la·estratificaoidn en clases separadas tiene que procurar -
que las oportunidades intelectuales sean accesibles a todos en torü ---
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equit&UV'& 1 floil. Uaa. sociedad que ea .Sdl, que eatt 118116 de ~anal.ea 

para la diatribucicSn de un cambio que ocurra en cualquier parte, tiene -

que procurar que aua aieabroe eean educados para la iniciativa 1 la ad&A 

t&bilidad personal". (op. cu. p. 94). 

Como ea algo tan iDdeaeable la e:iciatenoia de baneraa interna.a, en• 
tre loa llieabroa de una aiaaa sociedad, como la presencia de obatlouloe_ 

entre laa nacionee, que impiden el libre interoaabio 7 comunicaci&n de -

la experiencia, debe reoonocerse que lo da deseable, aceptable 1 3uato_ 

ea una sociedad deaocr4tica en laquea a) ae facilite la partioipaoicSn -
de loa bienee por todos aua aieabros en oondicionea de igualdad; b) en -
la que ae asegure el re&3uete flexible de eue instituciones mediante la_ 

interaooicSn de laa diferentes fol'ms de vida asociada; c) en la que se -
eduque a loa indiTi.duoa tanto, por una parte, en el aentido de aumentar_ 
au interla persOll&l en laa relaciones 7 en el control social, como, por_ 
otro lado, en la adquiaioi6n de b4bitoa espirituales que produzcan loa -
oaabioa aocialea ain introducir el deaorden. 

Para Dewe7 a6lo el modo democritico de Ti.da garantiza el orden 7 la 
libertad.¡ la validez de lae ·iDatit~oiones aocialea 7 la dipiclacl ele cada 
persona individua.!. 



NOfAS .l t Sociedad y Democracia. 

l.- Reconstruction 1n Philosopby ,PP• 201-202 .• 

2.- Human Nature e:nd Conduct ,PP• 314-316. 

3.- The Public and its Problems ,PP• 34-35. 

4.- The Public and its Problems ,PP• 151-153. 
,.- Idem, 157-1,S • 
6.- Democracy and Education, p. 96. 

7.- Democracy and Edu~ation, p. 9~. 
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CAPITULO XI 

SOBRE CUESTIONES ESTETICAS • 
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se~ CUESTIONES ESTETICAS 

Aunque Dewey consagró un libro sobre el arte y numerosos 
artículos sobre sy.s relaciones con la. educaci6n, s6lo se...; __ 
apuntarán algunas de sus ideas est4ticas, debido a la condi
c16n complementaria aue tiene este tema sobre su filosofía -
pedagógica. 

Complementario no es sinónimo de accidental ni de super
ficial •. La educación en la medida. que· implica un enriqueci-
miento de· la •xperiencia y de sus cualidades~ debe ocuparse
del arte como de uno· de l·~s o_bjetos que enriquecen la expe
riencia y de lo est4tico como de una de las cualidades impo1: 
tantee de la vida. Pero las a"t7:ibuciones que la filosofí~ de 
JÓhn Dewey oto:r;-ga al arte_y a la est4tica, considerándolos -
tanto como una fun~i6n de la·vida, como una particular fun-
ci6n de la t1<1~oa.ci6n, han quedado ya. involucradas en otros -
cap!tu.loe ~ valoración, la experiencia, la investigáci6n,
el devenir de las existencias en la naturaleza, todo 4sto i.B, 
dica algo sobre el a_rt~ y ·la experiencia -es~4tica.. 

En efecto, el·arte es continuo. con la naturaleza y no ea -
posible .tratarlo ai19ladamente ~OJllO una realidad privilegiada-. 
El" arte .·es una de las cualidades· de la experienoia. Se da en 
la experiencia, ~ero 41 de suyo no es uná-experimentaci6n.--
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Es uno de sus remates, de sus puntos terminales. Es una de -
las cualidades inmediatamente poseídas por el individuo. (J) 

La cualidad estltica, cuando aparece, unifica a toda la
experiencia, o, quizá, para mejor decirlo, es la expresi6n -
de la unificaci6n de la experiencia en-un nivel -menos profll;!! 
do y perma?iente, y en una extensi6n menos amplia y prometed,2_ 
raque la religi6n. Pero la unificac16n que expresa ea real
Y tiene sus propiedades caractér!sticas y distintivas. 

En la experiencia estltica aparecen todos loa factores -
que se dan en cualquier experiencia, pero son espec!ficos -
sus resultados. La 1maginaci6n es funci6n de la unificac16n 
seflalada, pero .se trata de una imaginaci6n que sobreviene a -
la experiencia sin llegar a constituirla. Unifica un momento 
de la actividad del organizmo humano y algunas de sus líneas 
de acci6n, pero no todas ni de una ma»era perdurable. (2} 

La cµalidad estftica puede aparecer en cualquier clase -
de experiencia. Dewey se opone radicalmente a los que consi
deran que el.arte está tot:al y radicalmente distinguido y S,! 
parado d~l resto de las actividades y de los objetos de la -
experiencia y de la naturaleza. Hay arte dondequiera tue hay 
alguna experiencia humana. Tanto en la actividad oientífica
como en la industrial, en los nacimientos como en los funer!_ 
les, en las empresas de comercio como en las penitenciarías
se da una experiencia que puede tener la cualidad artística.(JJ 
Así pues, ne hay intento más nefasto que considerar, por una 
parte, separados al arte de la ciencia, al trabajo del arte, 
a lo utilitario de lo estftico; así como separar, por otro -
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lado, una específica capacidad artística de cualesquiera otra 
capacidad. Bo hay funciones específicamente estéticas, pero
sí. hay funciones que pudiendo estar dotada~ de la cualidad -
artístlca no la tienen, como tambilñ es verdadero que hay -

trabajos, y actividades utilitarias o científicas que care.:... 
cen de esta cualidad est4tica. La existencia de esas funcio
nes y de estas actividades est4ti_cas, diría Dewey no son ob
jeciones contra su teorí• del arte, sino contra la clase de
vida que tiene la gente y manifestaciones de la necesidad de 
reconstruir en el siglo XI la experiencia hWIIBDa, a fin de.
que dondequiera que haya acci~n, haya complaciente y alegre
remate, go~o y fiesta de la actividad consumada que en fsto
Y ·no en otra col!Sa. ·- consiste el arte. ('IJ 

El arte - o le cualidad riela experiencia así llamada -
aparece en los momento .. s de ·la actividad humana en que una s.!. 
tuaci6n conflictiva y tensa ha sido relajada y solucioneda.
Da·do que la experiencia del h,ombre es alternante paso de CO!! 

flictos a soluciones, de choques a concordias, de tentacio-
nes a consolaciones, puede pensarse entonces que la cualidad 
de todos los momentos consumativos y equilibrados es artíst!_ 
ce o estética. <•) 

En un mundo en que todo estuviera determinado y no hubi,! 
-ra conflictos, así como en algihi otro, en el que s6lo hubiera 
conflictos y todo estuviera indeterminado no sería posible -
la existencia dei arte. Este necesita de la tensi6n y el col! 
flicto que, como fases preparatorias de la soluci6n y el re
lajl\llliento, den al hombre la cualidad satisfactoria de su V! 
vir y experimentar. U) 

El carácter limitado de la cualidad esttHica se manif-ies 
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ta en el hecho de implicar el relajamiento de una particu
lar tensi6n. En ese sentido, está mllY lejos de constituir -
esa clase peculiar de reajuste tote.]. y profundo que s.ignif! 
ca la relig16n. Sin embargo, la liberaci6n de e~ergías q~e
otorga, la satisfacci6n focal que manifiesta, restablepe -
una sensaci6n de unidad y plenitud silllilar a la religioBa,
pero que sin embargo no tiene ni Bu profundidad ni BU perm! 
nencia. e,, 

De aquí es posible comprender la debilidad de todas las 
actitudes estáticas que pretenden mantener la vida sobre el 
filo de una exper.iencia gozosa y complaciente. Esta postura, 
al igual que toda·s las caracterizadas por la ineensibilidad, 
tl'liicionan la experiencia y pretenden fijarla en alguno de -
sus momentos. La severidad puritana qué s6lo atiende los as
pectos tensos de la existencia es análoga a la hedonista del 
esteticista que sólo gusta de los momentos felices de la ez
periencia. La fidelidad que se le debe a la experiencia re
clama entregarse a la embriagante fruición del arte y a la -
absorbente ocupación de los conflictos de la existencia. El
esteticista divide su experiencia y rompe su continuidad. Su 
consagración a la belleza implica una especie de fuga y una
violenta rotura de la funcionalidad propia de las activida-
~es psíquicas en virtud de la cual, descarrila a la imagina
ción de su propia función y hace de ella un vehículo de ese_! 
pe psicológico. (1) 

La respuesta adecuada al amor por la belleza es la obra
de arte. Ella es ob.jetiva, real. Es un acontecimiento de la
naturaleza en la que hay una unidad - no interior~ente gest,!_ 
da, pero si inte·rnamente establecida-de todas las energías -
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(•tl . 
componentes. La obra de arte puede ser participada y .fomentar· 
en loa contempladores las adecuadas condicionee de plenitud~ 
y satisfacción que desean y buscan. Esta participación es -
una experiencia autfntica en la que se da la interacción con 
el ambténte y la participación del individuo con los bienes
en la vida as·ociada. A· diferencia de la ·ruga est,tica menci,2. 
nada, caracterizada por el aislamiento social, la contempla
ción artística implica.la. comunicaci6n de los individuos. E,! 
ta experiencia participada se logra en algo distinto al len
guaje, que cOllo se ha visto, es para Dewey la forma por exce· 

lencia de la comunicaci6n. La pintura, la escultura, la mds! 
ca, la arquitectura, la danza, el ritmo, son formas de comu
nicaci6n en las que la emot'ividad y la intuición de los hom
lJree se asocian y se participan. (10) 

La experi~ncia estética reclame una percepci6n fina y -
siempre fresca para captar la experiencia como algo totalmen 
te nuevof.'~sta es la capacidad que en común tienen artistas: 
y contempladores. La diferencia entre ambos radica en que el 
primero tiene adem6s la. capacidad afiadida de .Poder dar expr,! 
si6n a la chispa de intuici6n perceptiva de la frescura de la 
experiencia cotidiana. La unidad del artista y el contempla
dor se da en la común·báse de poseer un capacidad.de captar
las conexiones significativas de la experiencia de las que -
fluye esasatisfacci6n que caracteriza a la belleza. Esta pe!: 
cepci6n es el fundamento de. la capacidad de expresi6n. Ella
es la que une al artista c~n el contemplador, mientras que la 
cap~cidad expresiva es la que establece la diferencia en -
virtud.de .la ~ual el contemplador c~mprende que si él hubie
ra poseído las capacidades ·de acción sobre algún ~aterial -
para configurarlo r expresar en un obje·to que hiciera perdu
rable· ese momento de su vida, lo hubiera hecho 'del mismo modo 
come el arti'sta lo ha. realizado. 
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Para teminar precisemos un punto controvertible •. Para -
Dewey el·· arte s6lo Bplirece en relación a lnii acontecimientos 
bellos. Belleza e.s lo complaciente y gozoso.02), La converti
bilidad de am~os aspecto8 es total. 

Afim.aciónes como las anteriores no pueden menos de exi
gir una explicación. En efecto, el arte suele tratar objetos 
qu~ de suyo son feos,angu;stiosos, desesperantes, torturantes 
y desagradabies. Dewey no niega este punto. Lo i!Ue niega es
que éstos sean tratados como feos, desesperantes y desagrad,! 
bles. Al contrario, afirma que desde el momento que estas-~ 
expemncias se toman en un trecho mayúsculo de la experiencia 
dentro del cual lo torturante ocupa un lugar que conduce a -
lo satisfactorio, y io feo un sitio en virtud del cual el co~ 
junto es hermoso, es obvio que aunque lo f.eo en sí situe sie~ 
do feo, en el todo yu no lo es, sino que es bello, con lo 
cual, la objeci6n es lt. J!l.lis elocuente apología de la tesis -
que se pretendía destruir. Er.. efecto, no es la unguetiosa -
hu!da de los feroces tigres lo que hace bella la n~rración -
del cazador, sino el feliz desenlace e11 el que los tigres no 
mueren de hambre. Es la ausencia del co!·flicto, la agudeza -
cortada de la punza1Jte experiencia, la que hace de lo imagi
nativamente. arriese;lido, el solaz de lo realt;,ente asegurado. (13) 



NOT.ilS J. 1 Sobre cuestiones est4ticas. 

1.- 11ioda activ1dad productora c1e objetos cuya percepci6n sea 
un bien inmediato y cuya operacicSn se• continuo manantial de 
percepci6n de otros acontecimientos, susceptible de ser goza
da, ofrece belleza art!stica". John Dewey. Experience and Na
ture, p. 261. 

2.- 11 ••• la obra de arte ••• no scSlo es el resultado de la :ima
ginacicSn ,sino que operi3 :imaginativamente ,en vez de hacerlo 
en el reino de las existencias físicas. Lo que hace esconcen
trar y ampliar la experiencia i1unediata11 El Arte Como Expe -
riencia, p. 242. 
11 ••• todos los elementos de mestro ser que se manifiestan con 
éntasis especial en realiiaciones parciales en otras experien
cias, esti!n sumergidas en la experiencia est4tica". Arte Como 
Experiencia ,P• 243. 

3 .- ExpeJ'iance a11cl !ature , PP• 77-So • 

4.- Idem ,P• 3b2 • 

5.- Idem , PP• 77-8o Y 359 • 
6.- Idem , p. 35'9 • 11 El're¡>oso en la est.imUlac16n1 , caracteri
za al arte" • 

7.- A Common Faith ,PP• 17-18 • 

8.- Experience and Nature ,PP• 361-362. 

9.- El Arte como Experiencia, PP• 258-259. 

10.-11 ~ •• las obras de arte son el Wlico medio de comun1cacicSn -
completa y·s1n estorbos ,entre hombre y hombre, que hay en el -
mwrio lleno de abismos y muros que limitan la collUllidad de la••
periencia 11 • El Arte Como Ex-periencia , p. 94 • 

11.- Experience and Nature , 1-¡,. 377-378 • 

12.- Experience and Nature , p. 378 • 

13.- "La palabra 'f'eo 1 se aplica al objeto en sus asociacioues 
habituales , aquéllas que han llegado a aparecer como ;,arte illh(;
rente de al~,m objeto .Pero nn se aplica a lo que esta presente -
en la pintura o en el dralll8.. Aqu! se produce la transformacicSn de 
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un objeto que tiene su propia expresividad, a causa de una nue
va situación: exactamente como en el caso de los desnudos de -
Renoir. Algo teo en otras condiciones, que son las usuales, se 
extrae de las condiciones en que era repulsivo y se transfigura 
en cualidad al hacerse parte de un todo expresivo. En su nueva 
situaci6n el contraste miS1110 con la primera fealdad afiad.e sabor, 
animac16n, y en asuntos serios, aumenta la prot'Undidad del sig
nificado de manera inere:!ble". El Arte como Experiencia ,p.86. 



CAPITULO XII 

RELIGION-DIOS Y HOMBRE 
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'RE LIGIO N D ~OS Y HOMBRE. 

El naturalismo que John Dewey profesa·no le permite suprimir la e3 

_perienoia religiosa de la humanidad diaolvifndola en otras di~tintas e3 

perienoiaa. Su franca deoiai6n de respetar toda manifestaci6n de la vi

da humana y au opoaici6n a toda forma de reduccionismo, le lleva a re-

chazar, en nombre del mftodo emp!rico, todos los intentos de uplicar -

el fen6meno religioso y 1~ idea de Dios a partir de otras ~ealidades o_ 

de otros auceaos supuestamente m4s elementales. {l) 

Que ezisten experiencias religiosas es, para ll, algo indiscutible. 

La funcidn de la filosof!a es aclararlas. Como se trata, al fin y alº!: 
bo, de 1U1 acontecimiento de la ezistencia humana, eet4 sujeta a los be

neficios del mftodo experimental. Se han de precisar las condicionea.en

laa que ae dan y laa consecuencias que se derivan de ellas. (2) 

El hecho de que se presenten conflictos y problemas en la conducta 

_humana en lo que concierne- a lo religioso, la misidn del fil6sofc no -
puede ser otra que la de poner de relieve los factores en conflicto 7 -
presentár las posibles víaa de solucidn. 

Por otra parte la negaci6n de la religidn al igual que la negacidn 

de Dios supone, ·para Dewey, ado~tar la m~sma actitud, aunque en sentido 
opuesto, a la que toman las diversas religiones institucionales y las -

distintas escuelas filo.s6ficas no naturalistas. Una franca. neg~cidn de_ 

lo religioso es una reli~i6n, as! como todo ateísmo es una modalidad-~ 
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de abaolutiemo intelectual, asto es, la modalidad negativa del teísmo. 

El teísmo 1 su expresa creencia en UD Dios personal, constitu,ye, -

par~ John Dewey, una doble amenaza y una dobla traici6n a la naturaleza 

y al m,todo experimental. (3j 

La naturaleza as un todo en 1nteracci6ns UD campo de acontecimien

tos en que todo altera y est4 alterado, en que nada eat4 fuera del jue

go de transacciones mutuas, en que todo es principio 1 fin en un proce

so interminable. 

Para Dewey la idea de Dios supone la existencia de algo fuera de -

este proceso natural y por consiguiente la admisi6n da un hiato insalv.! 

ble en el plano de la realidad, así como la admisi6n de un d'ua.lismo a.!! 

soluto tan injustificable como insatisfactorio. En afecto, si se va a -

entender por Dios un ser que existe independientemente del mundo, que -

no estf sujeto a las incesantes modificaciones de la naturaleza, sino -

algo que, por el contrario, a~ levanta enhiesto como una realidad abso

luta, inmutable e independiente, tendr4 que admitirse una fragmentaci6n 

de la realidad que necesariamente conducir4 al desprecio de la natural!, 

za. 

La 1~taci6n intelectual que puede efectuar la admisi6n de aque-

lla deainteb'Taci6n de la realidad y esa devaluaci6n del mundo podría e,¡ 

plicarse por Dnl3' diver~as razones filos6ficas diferentes a las que ar~ 

lle Dewey. Su enfado proviene de la oposici6n que significa a su conVij! 

ci6n búica de que la realidad es continua. Aunque admite diversos niV!, 
las funcionales y diveraas estructuras en al seno de la naturaleza, de_ 

tal suerte que la continuidad no implica necesariamente homogenetaaa. -

sin embargo considera que ellos est'zi intr!nsepamente relacionados en -
una multiforme dependencia. La admisi6n de un Ser trascendente ser!a la 

dimisi6n de una da sus da caras intuiciones. 

Por otra parta considera Dewey que existe una necesaria secuencia_ 

entra la afiniaci6n de Dios y la negaci6n del mundo. Supuesta la exis-

tencia de un ser absoluto tiene, a su parecer, que suponerse inmediata-
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mente la inexistencia de la naturaleza, eón lo que fsta tiene de conti!! 

-genoia, relatividad y finitud. Aunque la negaci6n fuera de alguna mane-· 

ra detenida, ella no sería, en definitiva, sino una mediatizaci6n en -

virtud de. la cual, la realidad natural quedaría sujeta a un se~undo ran 

go, como una sombra, un espectro, un simulacro de la dnica y auténtica_ 

realidad absoluta. 

Nadie podría j.uzgar vanos e infundados los temores de J. :,ewe;r. 

Aunque fl no lo dijera, la historia misma· de la filosofía lo gritaría._ 

No fué Parménides el dltimo·ni Hegel el primero de los pensadores que -

anunciaron la desaparici6n de lo contingente y finito en el insaciable_ 

apeti"to del absoluto-. Pero entre uno y otro y al lado y después de el los, 

se han·dado otras visiones filos6ficas ·que, aunque Dewey parezca deseo~ 

nocer, han afir11111.do a la par la existencia de un ::ier absoluto y de un_ 

mundo contingente sin que el primero amenace, ya q~e mis bien sarantiza 

y asegura, la realidad del segundo. Dewey fué victima inconsciente, en_ 

es-te punto, de la falacia hist6rica en virtud de la cual supuso que to

do teísmo posible y tocio probable reconocimiento de lo absoluto estaba_ 

expresado en la indentifice.ci6n del Dios te!sta con el absoluto h_egeli.! 

no. 

Por otra parte Dewey, en conformidad con su propia visi6n de la n.! 

turaleza, suponía que el método empírico era ..el dnico viable. ;. la i"uz_ 

de e~ta creencia.los procedimientos y las vías 16gicas para llegar a la 

certeza de la existencia de .Jios y de cua.lquie.r principio absoluto te

ní&11que parecerle una grotesca ilusi6n,, 

Los supuestoeepistemol6gicos 1 que segdn ~ewey, implican la admisi6n 

de la existencia de .a,ios son, por-una parte, la presencia ·en el hombre;.. 

de up especial poder cognoscitivo que permite la intuici6n directa e iJ! • 

mediata de la divinidad1 por otl!a_parte, la aceptaci6ñ de un método es

peculativo vtlido • 

. El vigor ~e ésta argumentu.cicSn y su pr~fundo efecto en el asen.ti-

miento de Dewey puede apreciarse, ya en c.onjF.!!,ste a la decisiva y exclJ! 

siva-estillll:l.ci6n que confesaba por el método experimental enºla modalidad 
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que fl lo concibid, ya en relacicSn a su aparente ignorancia tanto de lae 

tiloaof!aa que por negar la viaicSn natural de Dios han propuesto v!aa d,! 

110atrativaa de su enstencia, ad como, de la experiencia de Dios en loa_ 

m!aticoa. (4) 

En los primeros años del siglo -19oa.:. publiccS John Dewe7 un impor-

tante art!culo en The Hibbert Journal1 "Religion and our Schoola~ La re

levancia de esaa páginas se manifiesta en l& ocmcJacia del problema r,! 

ligioso como, en primer término, de aquello que Burke llamaba "la no col!!. 

prada gracia de la vida", por el materialismo s6rdido y·grosero de una -

sociedad que ha perdido sus viejos ideales, en segundo lugar, impoaibil! 

dad de recuperar la espiritualidad perdida al mismo tiempo que se padece 

la urgencia de reasumir una actitud de la misma estirpe; y finalmente, -

la trayectoria que es posible seguir para Testabl.ecer un espíritu reli

gioso congruente con aquellos factores que habían derruído laa pas•das -

formas religiosas. 

"En Tardad, podemos preguntar si es cierto que, en un oentido rel,! 

tivo, es ésta una época singularmente irreligiosa. Positivamente hablan 

do, as! ea, sin duda alguna •••• Ha¡ una indudable pérdida de alegría, -

de consuelo, de ciertos tipos de vigor y de ciertas fuentes de inspira

cicSn •••• Existe un manifiesto awnento de incertidumbre, ha;v una cierta_ 

par'liais de energía, y una excesiva aplicaci6n de energía en el senti

do materialista". (Art. cit.) 

La rascSn por la que tal acontecimiento .ha sido posible es, aeg4n -

el diagncSatico de Jchn Dewey, la aparioicSn del método experimental. Gr1: 

ciaa a la ciencia loa hombrea ae han percatado aimult4neamente de la n,1 
ceaidad de la religi6n y de su propia imposibilidad de viTirla • 

~una generaci6n sabia• instrufda, ha des~ubierto, acertadamente,_ 

que la religi6n es una tendencia uniTersal de la naturalesa humana. Jfe,t 
ceda au estudio, la antropología, la psicología y la religi6n compara
da, fueron requeridas para dar este testimonio. Pero por causa de eae -

conocimiento de sf misma, la generaci6n se muestra inquieta. Al exami-

narse se siente temerosa ante la idea de - dnica entre las edades - no_ 
ser religiosa. Ese mismo estudio que lea di6 a conocer que otras fpocaa 
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tuvieron su vida penetrada de una te religiosa, es parte de las condicia, 

nea que han hecho imposible las religiones de aquellos tiempos. El dile

ma es so.rprendente 7 dubitativo. Uas mismas circunstancias q:u.e nos con~ 

vencen de que la religi6n es necesaria, van a hacerla también imnosible? 

¿La prueba de que es una tendencia universal, va a hacer una notoria ex

cepci6n a su universalidad, con aquellos que conocen es~ tendencia? Re-

moa aprendido tanto acerca de los ins.tintos religiosos ¿debemos por tan

to desperdiciarlos? "• (Art. cit.) 

El mltodo experimental, ineludiblemente, al parecer de,Jewe7, entra 

en conflicto con la religi6n entendida como una interpretaci6n sobrenatJa¡ 

ral del hombre 7 del mundo. 

Puas ¿ qui imi&gan se ha forjado De~e7 de la raligi6n, 7 qui repre-

sentaci6n tiene del mftodo experimental, para que as!, da una manera tan 

bntal laEi considere excluyentea ?• 

El espíritu experi•ntal considera que "todo tema, toda materia, ta, 
do hecho, toda verdad profesada, debe someterse a cierta publicidad e_ 

imparcialidad ••• todQ debe ~asar por la misma sala de pruebas y someter

se a comprobaciones comunes". (Art. cit.) 

Den7 no parpadea. El mftodo experimental es al -4nico m&todo. Todo_ 

lo abarca, 7 lo que no estrecha entre sus mallas no puede ser rescatado_ 

del naufragio en al que al resto se anega. Y perderse es el destino de -
la religi6n. Dewey la óaracter!za en.trasos violentos " •••• intelectual-
mente, es secreta, no pdblica; singularmente revelada y no generalmente_ 

conocida; auto~itariamente d~clarada, no comunicada 7 oomprobada por me

dios ordinarios". (art. cit.) 

La antinomia ea crao~ente ~.seña1a·Dewa7 - entre la pauta para lle
gar a conocer en las ciencias y para llegar a conocer en la religi.Sn. _Ea 

imposible mantener ambas pautas. No s6lo porque son.diversos 7 para fl,_ 

mftodo-s excluyentes, sino porque, tam'bifn, forjan diversas, y para '1, -
incongruentes visiones de la realidad. 
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"Loa que se aproximan a la religi6n •••• del lado de la libre re--- ' 

tlexi.6n, 1 no de la tradici6n, conocen, por necesidad, la tremenda tran,1 

tcrmacicSn sufrida por la actitud intelectual y efectuada por la aiatem! 
tica negaci6n de lo sobrenatural; saben loa cambios que introduce, no -

a6lo en el dogma especial y en los ritos, sino en la interpretaci6n del 

mundo y en la pro7ecci6n de la vida social, 1, por consiguiente, en la_ 
moral 11 .(art. cit.) 

Las religion•a tradicionales están, por un destino manifiesto, coa 

denadas a desaparecer. Pero lata no ea precisamente una raz6n de j~bilo. 

Dewey, impresionado desde su juventud por Comte, reconoce en esta cond!, 

nacicSn una plrdida qwt aunque necesaria debe, sin embargo, asumirse en_ 
vistas a ~raci6n posterior. La religidn es para 11 una tuerza -
colectiva importante en el orecilliento humano, que, a pesar de ello, no 

puede coDServarse si no ea en detrimento del mismo desarrollo que nos -

intereaaa 

"Una de las mayores iron!as de nuestro tiempo es la de que, habie~ 
do descubierto el papel que desempeilan las fuerzas colectivas, orgúi-

cas e inconscientes, en el proceso del desarrollo humano, estamos po--

aefdoa de una gran ansiedad, de una gran inquietud, por fomentar, cona
oientemente1 y guiar esas fuerzas. Receaitamoal sin embargo, ·aceptar las 
responsabilidades que implica el vivir en una era caracterizada por la_ 
mayor readaptacidn que registra la hiatoria11.(art. cit.) 

John Dewey en este artfoulo ejemplifica notablemente cuatro de loa 

cinco pasos que aelfala como etapas, en el proceso de la inveatigacidn -
científica. Ba expresado el conflicto en la experiencia de su genera--
ci6n1 ha especificado 1 aaclareoido mediante el an4lisis el problema a,_ 
resolver. Finalmente plantea las diversas hip6teaia que pretenden reao); 
ver el conflicto 1 las imagina operando en la realidad y cosechando aua 
probables oonaecuenoias1 a fin de eliminar así las ús inadecuadas y -

elegir la m4s apropiacla. 

Las dos priaeraa etapas eatú 7a expuestas. Falta exponer las res
tantes.¿ Qui hip6teais podr!an soluoiona.1' el problema? Dewey anaiiza_ 
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'dosa La primera mantener la religi6n con· sú mltodo secreto, autoritario, 

inexperimental y sobrenatural a la par que se insiste en el mltodo expe

rimental. Loa recursos de la educaci6n y la propaganda har!an esto posi

ble. se·reaoatar!a la alegr!a de vivir y se terminar!a con la sordidez -

del ·mate~ialismo. Ello ser!a factible,. dioe.Dewey, si hubiera una sóla -

religi6n institucional, pero~ muchas. Por otra parte ea una falsa so

lu.oi6n porque el esp!ritu cient!tioo terminarla por derrocar los baluar

tes de tal impoilici6n. l'inalmente, las f6rillulas religiosas que as! trat,! 

ran de hacerse ope~ables no vivifioar!an a la sooiedada 

'1 • •• nada se consigue con el deliberado esfuerzo de retroceder a -

las ideas que se han 4eoho inore!bles, y a los s!mbolos que han.quedado_ 
vao!os de' su contenido de significaoi6n evidente. Nada puede lograrse -

con movimientos que aumentar4n la oonfusi6n y la oscuridad, que tienden_ 

a una hipocrea!a emocional, y a un tr4fioo de frases formulistas quepa

recen decir una ooaa, cuando, ~ealmente,. significan lo contrario". 

La otra hip6tesis ~onsiste en permitir la total invasi6n del esp!r!, 
tu experimental en todos los dominios de la vida y en expulsar las reli
giones institucionale~ de nuestra existencia. Ello fomentar!& el desen-
v_olvimiento de -los ideales impU:citos en la concepci6n cie~t!fioa de la_ 
vida y de la democracia ligada intr!nseca.mente al esp!ritu cient!fico. -
El recliázo de la religi6n institucional y la formaoi6n ds prolunda de -
una mentalidad cient!fica liberará las potencialidades religiosas de la_ 

gente, fomentar4 esa piedad natural que consiste en "el sentido de la -
oompenetrac1°6n permanente e inevitable de la naturaleza 7 del hombre en_ 
un curso y; des'!)ino comunes", as! como un sentido 11ds amplio y cat6lico_ 
·de intercambio y asociaci6n humanos" por el cual todos consideren un pa
·trimonio com'1n "el discernimiento y lo. aspiraoi6n espiritual". Esta hipf 
tesis implica soportar" de la mejor manera que podamos, las desventajas 
e inconvenientes de nuestra lpoca", as!.oomo "laborar persistente y pa-
oientemente por el esclarecimiento y desarrollo del positivo credo de v! 
da, impU:ofto en la democracia y en la ciencia, 7 trabajar en pro de la_ 
traneforma.oi6n· de todo.e loe medios pr4otiooe de eduoaci6n hasta que ea-
tln en armon!a oon·éetas ideas". 

• 
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Aunque Dewe7 reconoce la condici6n raquítica de tales ideales; ad

vierte, sin embarBO, que es preferible esta sobriedad ta.n estrechamente 

ligada·&· la honradez, el valor y la fl en la ciencia y en la democracia, 

que la pereza 7 la hipocresía que la otra hip6tesia supone. 

El paso 'dl.timo y definitivo del proc~so de investigaci6n que Jewey 

propone en su l6gica para alcanzar la certeza,consiste en la realiza--

·ci6n prictica de la hip6tesis elegida. Este 6ltimc paso expresa el fra

caso o el fxito, la inutilidad o la efioac1a del proyecto forjado y - -

aceptado. Este proyecto acogido por Dewey fuf formulado en 1908. ¿ Ser! 

tiempo ya de obtener una asertabilidad garantizada de su validez o de -

su ineficacia?. ¿se ha desarrollado esa piedad natuxal? En caso de ha-

berse desarrollado.¿ ha supuesto el abandono de las religiones inetity 

cionales? En caso de haber fracasado¿ es, este fracaso imputable a la 

hip6tesis o a otros factores ajenos e intrusos?. ¿Qui6n puede, en medio 

de la inextricable. maraña de acontecimientos y factores descubrir a qui 

pro7ecto corres~ondi6 oada uno de los dolores y goces que depara el mtl!& 

do contemporáneo?. 

¿Podr:!a Dewey mismo decir, por las consecuencias de su hip6tesis 1_ 

ou.41 fue su validez?. La acerada malla del m~todo experimental se vuel

ve gelatina. cuando al aplicarla a los fen6menos morales, se intenta ·ob

tener alguna conclusi6n. 

En Human Nature and Conduct, publicada en 1929, ofrece Dewey algu

nas consideraciones a propdsito de la experiencia humana que facilitan_ 

el acceso, tanto a una interpretación de la existencia humana, como de_ 

la religiosidad. 

Los actos humanos, seña.la ilewey, se enredan en la paradójica condi 

cidn de ser finitos en sus resultados, pero infinitos por su íntima co

nexión con el resto del universo, por lo que"••• en un sentido aut~nt,! 

co, todo acto está ya poseído de un valor infinito, La pequeña parte 

del sistema de cosas que es modificable merced a nuestros esfuerzos, e.1 

tá en continuidad con el resto del mundo.,,. áquel pequeño esfuerzo 

que poda:nos realizar, est~, a su vez, relacionado con una infinidad de_ 

• • 
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acontecimientos que lo sostienen 7 lo· auxilian". (Op.cit. p. 262-263). 

La finitud de loa actos ea objeto de la aprehensi6n inmediata, pero 

la infinitud del universo en el que resuenan, no ea de ningdn modo a---

prehendido. n acto realizado ea el punto final del conocimiento - en el 

sentido instrumentalista de la palabra -., mientras e_l universo total, en 

su inmensidad sin l!mites, no 1:1s el remate de nin¡una acoicSn planeada c,2 

mo para que podamos llamarle conocimiento. lJewe7 intenta una explioacicSn 

instrumental de este ·hecho mediante una nueva categor!aa la de ideal. 

''La conciencia de esta circundante infinidad de conexiones es ideal. 

Cuando captamos la sensaoicSn del alcance infinito de un acto que, tísica 

mente_, ocurre en un pequeiio punto del espacio, y que ocupa. un insifniti

cante instante del tiempo, se ve que el significado de un acto presente_ 

es vasto, inconmensurable, inconcebible. Este ideal no es una meta que -

.·alcanzar. Es una signitica.cicSn que sentir, que fil.preciar. Aun cuando la -

concienciad~ e~e ide~l no pueda llegar·a se~ intelectualizado (a ident,! 

ficarse con objetos de carecter distinto), sin embargo, la estimacicSn -

emocional del mismo scSlo pueden lograrla los que estM dispuestos a pen
sari•. (Op. cit. p. 263). 

Ideal, por supues·to, no es un, sincSnimo de irreal. Es un significado, 

esto es, la suma total de operacion~s que pro.mete algo. Pero. a difsren-
cia de los significados que son ideas, el ideal no es un plan de 1cci6n_ 

en vist~s a la ejecucicSn de determinadas operaciones. file para sentirse .y 

apreciarse. 

El ideal ser!a mcSrbido si no tuviera, o mejor dicho, si no tuera -
una funcicSn dentro de la existencia humana. Ser!a una aberraci6n filoscS
fioa tambiln, si se le considerara como algo ajeno 7 distinto a la expe

riencia._ De hecho es una cualidad de la experiencia. Especialmente - ª12!!: . . 

que _no exclusivamente, es la cualidad religiosa. de la experiencia humana, 
que como tal, es real y·tuncional1 

"La experiencia religiosa es una realidad que en medio de ·los es--

tqerzos por anticipar y regular los futurbs acontecimientos, nos sostie-
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ne 1 expande en la debilidad 1 el fracaso por el sentido de 1111 todo en

volvente. La 0011.t:ribuoi611. del ideal a la conducta ea dar paz ea medio 7 
no deapuls 4e la &001611.". (Op. cit. p. 264). 

Veintiooho ailos deapúa del art1oulo "lleligion in our Sohools n ,_ 
7 cinco deapuls de "Human lature and Conduot", en 1934, Dewe7 expuso, -
por primera ves, de 'llll aodo aiateático su p'lllltoa de vista sobre la I'!. 
lig16n, a aolioitlld de la Universidad de Yale. Se trat6 de una. serie ele 

conferenciae den~ del propdaito de la Terr:y Foundatioa Lectura& on Be 
!!&.ion in the Lipt of Science and PhiloaophY. El libro que reoogid las 

disertaoioaea lle'f'd el aipifioativo título de "A Coamon Paith". 

Dewe7 insiste pertinazmente en eep&rar la reli¡idn de la relig1oa! 
dad, el dopa, 4e la te. La religidn - o laa reli¡ionea • como inatitu
oionea aon externas a la experiencia, - ae¡á su parecer que aaohaodna

aente expone sin limitar ni comprender el aapecto de exterioricl&4 que -
ellaa 111.diaoutibleaente tienen, con lo que de inte:rio:ri~ad, ineg4bleaea 
te poseen - mientras que la relig1oaicl&4 ea una cualidad de la e::r.perie,! 

oiaf "••• el acl.1etivo "relig1oso" no denota niDg'llll& entidad eepeoifica
ble, 76 sea iutituoional, ya aea ooao un eiateaa de creenoiaa. lo den!!. 
ta nada que pueda eapec!ficamente ael&larae, oomo ae aeflala tal religi6a 

bietdrioa o tal iglesia existente". (A CoaoA Paith, lew Haven - Tale -
Vniversit7 Presa, v.s.A. 1~57, PP• 9-10). 

Tubib ea illpo:rtante recalcar que para Dewe7 no baT algo qu pue
da aer ll&lll&do religioso o religioaiclat. Bata idea pade quedar aeJo:r -
esclarecida con la analo¡fa que opo:rt'llll&aente aencicna Edward c. Moore, 
(Allerioan Prapatiea, Col1111bia Vniversit7 Presa, 1.Y. 1961, pp.25,-254) 
"lo ae tiene waa experiencia de belleza¡ ae experimenta al.so que entre_ 
otras propiedades tiene la de ser bella. Pero la experiencia no ea de -
la belleza, siDo de algdn objeto. La belleza es un efecto de la e::r.pe--
riencia "• La :religiosidad ea algo que ao existe por a1 mismo, sino que 
es una propiedad o efecto de cualquier oond11Cta humana, ni tiene 'llll ob
jeto espec!fioo, como Dios o los aantoa, sino que ea 'llll& aotitud "qu_ 
puede adoptarse hacia cualquier obJeto 7 haoia cualquier fin propuesto_ 
o hacia cualquier ideal"• (J. Dewq. Comm.on Paith. p.10 ). En las exp!. 
riencias estlticas, polftioaa, cient1ficaa, aoralea, aaistoaas, la oua-
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liclad religiosa puede apar_ecer¡ pero ella "ea la oposicicSn polar a cual

quier tipo de experiencia que pueda existir por a{ misma". (op.cit.p.10). 

Loe·tencSmenoa eapecíticamente religiosos ~ue cualquier apología po

dría exhibir no concluyen nada en favor de au realidad, ya que para Dewey 

"en realidad, lo dnico que podría decirse que 'prueban' ea la existen-

cia de algdn ooaplejo de condiciones que han operado el efecto de un - -

ajuste en la vida, una orientacicSn, que ha traído consigo un eentido de_ 

seguridad y de pa11 "• (op. cit. p. 1:5). 

Pero come> quiera que esa clase de tencSmenoa exhibidos ee dan·empír! 

cuente, Dewe7 trata de introducirlo dentro de au viaicSn naturalista de_ 

la conducta humana. 

Dewe7 tiene un interfs particular en transformar la vieicSn sobrena

tural de la religicSn, apart4ndola de au o:rientacicSn a la divinidad 7 di

rigilndola a 1ID& eficacia social 1 a una directa vitali~aoidn del hombre. 

Antes que nada, cuidándose de no rasgar demasiado loe aentillientoa_ 

y las convicciones en torno de lo divino, procura hallar los valorea na-. 
turalea que se concentran en la religicSn, en la te, en Dioe. Se consagra 
a descubrir lo que naturalmente connotan tales expresiones para dedicar

se posteriormente a limpiarlas de todo residuo aobrenaturalista y encau

aarlae dentro del prooeao de la vida, en la secuencia de aoontecimiantoa, 

de fines 1 medios. En esta bdaqueda 7 en aeta conaagraci6n Dewe7 deacu-
bre en lo religioso el sustrato b4aico de la existencia huaana1 las for
mas supremas de adaptacicSn, la expreaicSn da unificad.a de loa objetivos_ 
de la vida 7 el cauce m,s comprensivo de todas las energ!ae haanae. 

Una piedad por la naturaleza sin Dios 1 sin allendidad lleva, en la 
interpretaoicSn atea de la relig16n en Dewey a una plenitud hwauaa que·~ 
plica de la siguiente foraa.1 

"A pesar de que las palabras •aco110daci6n 1 , 1adaptaci6Jl 1 7 1ajuate' 
son usadas frecuentemente como sindnimoe, son actitudes tan diferentes• 
que por amor a la claridad del penaalliento deben ser distinguidas. llay -
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condiciones que afrontamos sin poder cambiar. Si son particulares 7 lim! 

tadas, modificamos nuestras Pl!OPi&s actitudes de acuerdo a ellas. As! -

nos acomodamos a los cambios del clima o de nuestros ingresos, cuando no 

tenemos otro recurso. Cuando las condiciones externas son penianentes, -

llegamos a acostumbrarnos, o habituarnos, y para llamarlo con el nombre_ 

que hoy se usa frecuentemente para llamar dicho proceso, llegamos a con

dicionarnos. Loe dos raagos principales de esta actitud que llamo acomo

daci6n son, que afectan modos particulares de conducta y no al yo en su_ 

totalidad1 y que el proceso es principalmente pasivo. Sin embargo puede_ 

llegar a ser general, por lo que entonces se convierte en una reeigna--
ci6n fatalista, o en una sumiei6n. Hay otra actitud hacia el ambiente 

que aunque tambiln es particular, es más activa. Re-actuamos contra las_ 

condiciones y nos empeñamos en cambiarlas para satisfacer nuestras exi-

gencias 7 deseos. Los dramas escritos en lengua extranjera son "adapta-
dos•• para satisfacer las necesidades de un pliblico americano • • • • En vez 

de acomodarnos a las condiciones, las modificamos para que ellas se aco
moden a nuestros deseos y prop6sitos. Este proceso puede llamarse adapt!, 

ci6n. 

"Ambos procesos son ahora designa.dos por el t&rmino más general de_ 

ajuste. Pero hq tambi&n en nosotros cambios, en relaci6n Al mundo en el 

que vivimos, que se actualizan de un modo más inclusivo y profundo. No -
relacionan este y ese deseo a aquel o aquella condici6n de nuestra cir-

cunstancia-, sino que conciernen a la totalidad de nuestro ser. Debido a_ 
su alcance, es permanente esta modificaci6n de nuestro 70. Perdura al 
trav&s de cualquier odmul.o de viscisitudes ya sean de las circunstancias 

internas o externas. Hay una organizaoi6n 7 composicidn de los variados_ 

elementos de nuestro ser, de tal lllodo establecido1, que a pesar de los -
cambios que sucedan en las condiciones especiales que nos rodean, éatas_ 
condiciones se establee.en, se acomodan tambi&n en relaci6n a nosotros 
miamos. Esta actitud incllq'e una nota de sU11isi6n. Pero es ·voluntaria. -
Bo externamente impuesta. Y por ser voluntaria es algo más que una mera 
resoluci6n estoica de permanecer imperturbables a travfs de los golpes -
de la .fortuna. Ea una actitud m4s independiente, qil 7 al~gre que ésta_ 
11ltima, y mls activa que aquella primera. Y al decir que es m4s volunta

ria, no quiero decir que dependa de alguna resoluci6n o d.eoisi6n partic! 
lar. Es un cambio!! voluntad, concebida como la plenitud org&nica de 
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~uestri> ser, ~s que &lgim cambio "especial:~ la _voluntad •.••• Siempre -
que esta clase de cambios sucedan hq una actitud definitivamente reli-

giosa •••• a partir de ouaiquier causa 7 por cualquier med_io que lato SJ:l 

ceda, se da una tunoicSn 7 una visi6n religiosa".(J.D. op. PP• 15-17). 

La f'unoicSn vital que organiza al 70 i al mundo en la descrita inte
gracicSn, ea, aegdn Dewe7, la imaginaoicSn. El papel tan notable señalado_ 
a esta actividad -reclama una aclaraoicSn. En otro lugar se ha hecho men-
oi6n a ~a intervecicSn de la imaginaoicSn en el proceso de la investiga--
oicSn. En esa ocasicSn su trabajo estaba limitado a la resoluoicSn de las -
consecuencias viables de ·una hipcStesis sin arriesgar la acci6n abierta._ 

iambiln era f'unoi6n suya - ·involucrada a la anterior - el realizar la fJ:l 
si6n de varias hip6tesis en una sola. 

En el seno de la investigaci6n la imaginac~cSn era una aooicSn tenta
tiva, incipiente; distinta a la accicSn abierta y francamente operante en 
l'os acontecimientos naturales. Pero no por ser incipiente no implicaba -
una alteraoicSn en el organismo humano. Aqu!, en el tratamiento del fen6-
meno religioso, Dewey no interpreta de modo distinto a la imaginaoi6n, -
auntue le otorga un papel úa amplio, 7 por-sus oonseouenoiaa, ús b4si
co, definitivo 7 f'undaille~tal que a ninguna otra de las :funciones vitales. 
"En un sentido definido - dic,e en la p. 4:5 de_ la obra citada - el wiico_ 
significado que puede asign4rsele al t4rmino "ima.ginaoi6n" es que las OJ!. 

sas no realizadas de hecho llegan a arraigar en nosotros con el poder de 
conmovernos. La unidad efectuada por la imaginacicSn nQ es fantasiosa, ya 

.que es el reflejo de la unifioaoi6n de actitudes pr4oticas 7 em~cionales. 
La unidad de lealtad 7 esfuerzo evocado por el hecho que muchos fines -
son uno en.el.poder de su ideal, o imaginativa cualidad de incitarnos 7 
sostenernos". 

En otra parte aostl"ene que1 

"La oone:d.6n entre.la imaginaoicSn 7 la armonizacicSn ·del 70 es ma70r 
de lo que se aoostWllbra ¡.•~sar. La_ idea de un todo, _7a sea del todo que_ 
ea la persona, 7a el todc que ea el mundo, es_ una idea imaginativa 7 no_ 

lo que 1iteralmente se ptade entender por una idea. El mundo limita4o de 
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aueatra obaenaoi6n 7 refiaxi6n llaga a ,ar al Universo s6lo por una e~' 

tenai&l imaginativa •••• 11 la obaenaci6n, el pansa.miento, ni la activ! 

~d pr4~tica ~den lograr la completa unificaci6n del yo que es llama

da un todo. El yo total es un ideal, una pro7ecci1Sn iug:i.naria. De aqu1 

que la idea de una completa y profunda armonizaci6n del 70 con el Uni-

verso - coao un nombre para la totalidad-ae condiciones eón las que el_ 

.70 est4 coneeta_do - se opera sola.mente a través de la imaginaci6n 7 '•
ta es una.de las·razones por las que la integraci6n del ·yo no es volun

taria en el sentido de un-acto de especial volici6n o resoluci6n ••••• Es 

pertinente notar_que la unificaci6n del 70 ~ trav&s del flujo incesante 
de lo que hace, sufre 7 realiza, no puede lograrse. por sus propios re-
cursos. n 70 est.4 siempre dirigido hacia algo que est4 ús all4 de a:(_ 

mismo 7 su propia unificaoi6n depende de la integraci!Sn de las cambian

tes escenaa del mundo dentro de la tot~idad imaginada que llamamos Uzq 
versoº. (J.D. Op. cit. pp. 18-19). 

La fé ea el asentimiento- a ese ideal unificado y unificador que la 
imaginaoi6n ha establecido como la modalidad o cualidad b4sica de la e,¡ 

_periencia humana. La fe es el asentimiento al ideal, pero el ideal no -

tend.r!a esa referencia a la integraci6n del 70 7 el Universo. No es·una. 
antes que la otra, y ambas superan cualquier an&tlisis racional. Pues la 
té ea "la convioci6n de que alg4n fin debe poseer la supremacía sobre -
la conducta •••• la convicci6n en el sentido moral significa ser vencido, 
conquistado por un fin ideal en nuestra naturaleza activa. Significa el 
reoonociaiento·de sus derechos sobre nuestros deseos y prop6sitos. Tal_ 
reconocimiento es pr4ctico 7 no prillllU'iamente intelectual. Va _más alll_ 

de cualquier evidencia que pueda presentarse a cualquier posible obser
vador". (op. cit. p.22). 

As~ es como Dios llega a significar para Dewey, un término que de
nota la unidad de todos loa fines ideales que aceptamos como valores OP,! 

rantes y ~rzas que motivan nuestras acciones. Como los ideales huma-
lios oa.mbiu en la medida que la vida progresa, volvilnd.ose m4s ricos y_ 
signif'ioutes, .la idea de Dios tambiln cambiara[ y se enriquecer'. . . 

Dios,.dentro de esta visi6n naturalista, tiene la ventaja - ál pa-
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2'ecer· de J. Dewe7 - de no bacer referencia a ninsdn reino de vaiores ya . . . -
.establecidos, de ideales'7a logrados 7 cumplidos, sino que, por .el con~-
trario, aluden a las posibilidades idea.les que pueden volverse realiu-

des a travls de la aplicaci6n de la inteligencia 7 de los esfuerzos hWII!, 
nos. Los ideales que denota "Dios" no esté separados de la experiencia_ 

hwna.na, de sue tendencias al crecimiento, de·los problemas 1 obstáculos_ 

de la vida. De ellQs brota "Dios", por ello, es operante en la existen-

cia humana.· 

De'wey contrasta su visi6n de la religi6n con la tradicional. "La pg, 

sici6n extrema por un lado es que aparte de las rélaciones con lo sobre

mtural, el hombre esU mo;i:almente, al nivel _de los brutos~ La otra pos! 
ci6n es que todos los fines significati-.:os y todas las seguridades para_ 
la estabilidad y la paz·han nacido de·l'l.as relaciones humanas 1 que los -
valores a los .que se~·~ da un lugar sobrenatural son de hecho productos 
de una imaginac_icSn idealizu.te que depende. de ios bienes naturales ••••• 

Por una parte se sostiene que la relacicSn con lo sobrenatural es ia 
'dnioa fuente de mo.tivao16n, que directa o indirectamente ha animado to-
dos los·e.stuerzos serios para guiar y rectificar la vida del hombre en -
la tie;rra. La otra pasibilidad es que los bienes actualmente experiment,! 
dos en las relaciones concretas de la familia, vecindad, ciudadanía, ar
te 7 ciencia, son·los que sirven al hombre para mantenerse 7 orientarse_ 
7 que sus referencias a un lugar sobrenatural 1 ultramundano ba oscurec! 
do su naturaleza real 1 ha. debilitado su fuerza". (op. cit. pp.70-71). 
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llO'J!AS J.1 

ULIGIOl1 DIOS .y HONBR .... 

1.- "El naturalismo americano enfatiza que sus dos not~s caracterÍ,! 

ticas son el antiréducoionismo y el antiduo.lismo. El primero de &stos 

significa su oposicidn a los crudos esfuerzos de Holbach y el materiali,! 

modela ilustracidn por llevar todas las cosas a las causas mec&iicas y 

a las condiciones que son responsables de ellas.,,. Aproveoh4ndose de -

.i•s previas investigaciones del idealismo acerca de la distintiva confi

~acidn de i~ vida orgánica 7 de la cultura humana, el nuevo naturalis

mo amepcano rehusa hacer esta simple reducoidn al nivel de las causas_ 

7 oondiciones materiales, que aunque son un requeri!lliento comitn no son_ 
. ' 

.sin embargo principios espec!ficos suficientes de los varios niveles y_ 

valores de la existencia. En esta medida, ellos defienden un materiali,! 

mono reduotivo que mantiene la primacía causal de la materia y, con t.2, 

do, permite las formas superiores-de organizacidn11 • (God in Modern Phi

losophy. James Collins. R, Renery Co. Chicago, 1959.-p, 271). Advirta-

mos el diverso significado - no substanoialista - del tlrmino materia,_ 
en el naturalismo, en contraste con el significado otorgado por el ma-

terialismo cl4sioo. 

2.- "El empirfsmo- auUntico comenzar4 con ~odas las agrupaciones .
adjetivas de la experiencia macrosccSpica, partiendo de ellas 7 conside

rltndolae ~n un mismo nivel de valcrf una inveetigli.cicSn subsiguiente re
visar, cuando se juzgue neceaario, el punto de partida". (-Experience and 
:Natura - Dover, 1'.Y. 1958. 1-:58). "Cuando se experimenta un mal, amor~ 
o religi6n, 7 aun el mismo conocimient~, se comprenden fuerzas 7 conse
cuencias potenciales que ni est4n exactamente presentes ni se denotan -
ldgicamente. Est,n en la experiencia tan realmente como las penas 1 los 
con~entos. Considerando el papel que han desempeñado en ia vida de los_ 

hombres la espera 1 el recuerdo de la muerte, desde la religidn a las_ 

oompaff!ae de seguros, ¿qui puede decirse de una teoría que en tal f~l'III& 



~ 1 

243 

. define la ex¡,ériencia· que 16gio..;.ente, ·se infiere que la muerte ·es jaús 
sujeto ele e:q,eriencia?". (idem). 

}.- "Reoonstruction in PhilosopbT", 16-24; 103-112 (Mentor Book. 

N.? •. 19-54) "Experience .and Natura" }2-}4; 48-6:5 (Dover. N.Y. 1958); - -
Vlaie aciem4s.el anilisis de la-obra oitadá de J. Collins, 272-277). 

4•- Vlase~ A Comm.o:il Faith"• (Yale University Press. P•P• 34-40}. 
Dew;r admfte la existencia de la experiencia religiosa 7·de la_ 

experiencia m!stica, pero niega !i!U validez por 'diversas.··razones. La con
_sidera privada y no pdbl~ca - lato alude a las caracter!stioas reconoci
das _p_or .11. como· valiosas del mltodo experimental~; las considera no pro

batorias debido a la variedad de. su contenido - lo cual expresa su in--
tr!nseca cone~6n con las formas culturales de las que emergen - ;rala_ 
diversida4 de .aua pretensionea - ;raque unas intentan una evidenciam la 
divinidad, pero otras la a·dquisioicSn de poderes extraordinarios-; 7 fi-

·nalm.ente _porque las esti111& como pruebas encerradas en· un círculo vicioso 
ya que .~nterpretan la experiencia religiosa a partir de principios reli
giosos .• que son los que precisamente est&n en discusi6n-;r no a partir de 
los recurso.e oieJ!,t!fioos. 

Dewey mantiene no s.6lo la primac!a, sino la supremacfa del m&todo -
oient!fico en toda su argumentaci6n; cuando en todo caso, la a}.usi6n a -
la experiencia religiosa estableoer:Ca los l!mites de tal mltodo. Confun
de los caracteres adjetivos culturales de la experiencia mística de su -
propio contenido estrictamente religioso. 



CAPITULO XII 

LA E·DUCACION PROGRESISTA 
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LA· EDCJCAOION PROGRESISTA 

"La cuestión de la Educación Nueva - decía Roman Rolland -
es la más grande del tiempo presente. No es y no debe ser --
sino una R•fo~ de _la vida profunda, análoga a la del· siglo
m. Es un poderoso dogma que renueva las fuerzas vitales de
la. humanidad"·· ( 1) 

Su importancia ha sido su(ioientemente subrayada en·nwner~ 
sas revistas .Y publicaciones pe-dag6gioas. Si después de la S,! 

gunda Gu~rra llllmdial·ha·perdido su pdblico reclamo y parte de 
su ¡)?'estigio entre los ed1íoadores, se debe en buena medida a
que la ,t?lfESCO absorbió sua objetivos internacionales de paz y 
colaboración mundial, al mismo tieJ!lpo, que acaparó la atención 
que ant~s se dirigía a la "Liga Interiiacional de la Educación-. -:=p 
Nueva". ·Por otra parte, el mensaje que caracterizó inicial.me!! 
te a este movimiento fué asimilado en diversos grados y como
afirma Gerard Viatte" ••• las ideas en las que ·este(mov:imien.to) 
se inspiró desde el principio, han seguido cada día más y más 
su propio camino, incluso fu~ra de los medios escolares. Ellas .. 
pene.tran en .. el seno mismo de las familiB:s y ·c~bían las rela-

_ ciones entre los padr.ee y los hijos. La misma clientela de -
las ·escuelas de rutinarias ee ccmpJ.etamente diferente de la
·que•había hace cincuenta el':!.oe" ( 2). Pero además el moviI:l:tent<'- .Rf 
ha.sido frecuentemente seftalaao en Europa y en América como -
~xc&ei vo y culpable de propic:i,.ar '3 proteger la ~eza de los 

"~ 
'· 
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alumnos y de haberlos transformado en peligrosos anarquistas
(3). n caos en la enseftanza colectiva J la desorientaci6n de 
los maestros (4), mientras que en los Estados Unidos el Dr. -
Arthur Bestor,-haci6ndose eco de una fuerte corriente anti-pro 
gresista,piensa que a la luz del Sputnik, esta educación que
pretende crear un ajuste a la vida" tienda a un peligroso ace!: 
camiento a un ajuste a la muerte para la nación norteamericana 
J sus niffos" (5). Sin pretenaer hacer un balance de sus resu! 
tados es evidente que en los iltimos sesenta ai'los no ha habi
do un movimiento pedagógico que alterára con alcances mundia
les, de un modo tan profundo, las ideas pedagógicas, los pro
gramas y la práctica educativa como la de la Escuela N.ue-n., 

Un Poco de Historia 

El movimiento de las Escuelas Nueves se -
inici6 a finales del siglo nx. n Dr. Reddii.e funda en 1689,
la escuela de Abbotsholme, a su vez el Dr. :Badley organiza la 
de Badales en 1893, en Inglaterra, luego aparecen "Los Hoga-
res de Educación en el Campo",del Dr.Lietz, en Alemania, en -
1898, y la 11Ecole des Roches" de E. Demolin, en 1899 en Fran
cia, Asimismo se crea en loa ~stados Ur.idos en 1896, la prim,! 
ra escuela experimental, la Escuela Primaria Universitaria'',
de Chicago, por el profesor.J. Dewey" (6) Por estos aftos el Dr. 
A. Fi§rrier funda el "Bur,eau ~ternational des !§coles nouvelles" 
iue se consagra a reunir y difundir los resultados y las ti§c
nicas de las nuevas escuelas. Es más tardo - de 1900 a 1917 -
cuando se desenvuelven (según L. Luzuriaga) los principios b! 
sioos y las tratados te6ricoB de las Escuelas Nuevas, diver-
sificados en dos tendencias la del pragmatista J. Dewey y la
de la Escuela del Traba3o de Kershensteiner - la que paulati
namente fué someti,ndose a 1a influencia del primeroT,Las té~ 
nicas de la n~eva Educación aparecen mds tarde haciendo céle
bres a muchos de sus autores como lo fueron Decroly, La Dra.
MoJ'ltessori,. Kilpatrik, con su m.i§todo de Proyectos, la ser.ora-

-i' Parkhusrst con su Plan Daltoii:, etc. A partir de 1918 se em--
piezan a difundir y llevar a la escuela pdblica las ideas de
la Nueva Educación. En 1919 y en 1922 se fundan reapectivameu 



te ¡a "Asociaci6n de la educacicSn ProgJ;"eeiva" en los Estados
Unidos y la "Liga 0Inté~oional de la Educaci6n Hueva" en_ Ca..:. 
lais. Rusia .trénaform6 su educaci6n'en el sen_t:i.do de la edllC!, 
ci6n nueva en 1918, Alemania y.:Aústria en 1919, Italia en_..;._ 

192~ , M~xico _en 192~,-. ~spafia _en 1931, J3~lg\ca en ~936 y Fr9!! 
cia en 1937, aunque por·supuesto no ~e ha progresado sin re~-
trocesos notab!es . desde entonce~ • % 
LOS PRINCIPIOS ~E LA EDUCACION NUll.'VA 

Nueétro intento es definir· las· ::l.d¡iúi que ímpulá!!ron el mo~\ 
vimiento de l.á educáoi6n nueva. ".La naturaleza miSJilll de este 1~'
tento nos debé hacer compre:Íi'iiér· la necesaria .iri-emet:1.:t11d .e -
ina~ecuaci6n.tdel resultad~~:-~ efecto, en esta clase ·-p.e mun,.;
tos sÓlC> es"posible llegará indicar un manojo de idea!:J madres 
que ins~irábm al movimietito, ideas que no significabari lo -
mismo para todps los participes.·Ind;i.scutiblemell'te hal>ia una
intuici~ii. comlhl, una idea ·análoga en todos, pero sus alcances 
sobre puntos. decj,sivos, no eran ··s"in embargo igualmente aprob!, 
dos. AdeJl1ás de ~sta mencionad,& .oscuri~d y confusi6n en ·1as.;. 
idea~ básicas, hay otra diticultad·originada por los diferen
tes contextos ~~eol6gicos en que cada uno de los miembros de
la escuela nueva entend:!a y ubi"caba· las diversas i·de•as comu
nes. Estas dos dificul tade's disminuyen ooneiderab.lemente la -
cer·te·za, de cualquier afirmaci"6n que pu.diera hacerse sobre la
escuel~· nueva ·en generai'y limita cualquier afán de asignar un 
nwnero preciso de convicciones n cada uno de los pedagógos -
que·participaron·en este movimiento. 

En p~imer lugar cónviene·precisar que la Nueva Educación -
es a~~o más t1J1un conjunto de nuevos inátodos ped,ag6gicos. AIJ!! 
que ·no· es raro encontrar_ a exposi toree y adherentes que _de--
finen- a lfl: nueve educación por s~s métodos, ( ¡¡,or ejemplo: An-

gela Médici. (7)} ,es sin_ embargo más exac~a la p.os.t.urn" de los
que,como .M.A. :Bloch recliazan dicha cere.cterizac16n, yq que lo 
esencial de- la educ:ac16n nueva" ·éstl ~ no en esos m,todos, por 
lq demás muy divergentes, s.ino ;m.el esp:Íritú común, que to-
dos defien\ien igualmenté" ( 8). La crítica que loa adheridos a 



cada uno de los mltodos ha hecho de loa restantes dista de -
sugerir a;Lsuna seria sospecha de identificaci6n. 

¿En qui consiste ese eap!ritu cam.dn?. La:respuesta es doble 
en el linéime repudio de la educaci6n vieja, y en una serie -
de convi.cciones participadaJ que más adelante expondremos. SÍ 
lo debemos advertir que ni son idénticas las razones por las
que todos ellos rechazen a la educaoi6n tradicional, ni es -
muy identifieable esa educación tra~cional a la que con tanta 
safl.a critican, 

Cuando en 1921 se reunieron en Oalais más de cien educado
res de catorce países invitados por la sefiora B•atriz Ensor,
directora de la revista "Nueva Era", con el objeto de inda--, 
gar si existía un espíritu común que permitiera la organiza
ci6n de una sociedad internacional de educación, se lleg6 a~ 
la certeza de su existencia~ a reconocer la conveniencia de 
consti·tu:tr la "Liga Internacional de la Educ:aci6n Nueva". La.

Sra. Enser y el Dr, Adolpb Ferriere formularon una constitu-
ci6n c1ue explici t6 los principios pedagógicos de un movimieB 
to de cooperaci6n entre los educadores, lata constituci6n fué 
aceptada después de algunas modificaciones por los congresis
tas y su conocimiento permite perfil~r el espíritu de la nueva 
educ·aci6n: 

1,- El fin esencial de toda educación es preparar al niño
a querer y a realizar en su vida la supremacía del espíritu;
la educaci6n debe, pues,cualq~iera que sea el punto de vista
del educador - tender a conéervar y a aumentar la energía es
piritual del nifto. 

2,- La educaci6n debe respetar la individualidad del nifto
Esta s6lo pue·de desarrollarse mediante una disciplina que ºº!! 
duzca a la liberación de las potencias espirituales del nifio. 

3.- Lo• estu4i~s y, de una manera general, el aprondi-9,je
de 1& vida, deben dar libre curso a los intereses innatos del 
nifio, es decir, a los que brotan espontáneamente· en ~l y en-
cuentran su expresi6n en las diversas actividades de orden~ 
nual, intelectúal, est6tico, social y de cualquier otro géne
ro. 

4.- Cada e.dad tiene su carácter propio; por lo tanto, la -
dis9iplina personal y la colectiva deben ser organizadas ~or-



:loa ·m8lll0a· niflo,s. C®. 1a· colabqraci6n: de loa~maeatros. Ambas -
.d1aoipl-1Das deben tender á ~eforzar el sentido de las re~pon
sabilidadea individuales 7-aocialea. 

5~:.. La oompetencia ,g6{·ata deb.e desaparecer de la educa--
ci6n 1 ser Eiuati tu!da :·por un e·sp:!rftú. de cooperación que ens!. 
fte al ni~o a poner su individualida4 al servicio áe la colec
tividad~-

6.- La coed~cación. que. de•ea la Liga - coeducaci6n que -
equivale a inetrucci6n.7 educación en comdn - no significa el 
trato id'mtico impuesto a los dos sexos, sino una colaboración 

.que permita a:._j,aa. unQ de ellos ejercer libremente sobre el -
otro una saludable influ,encia. 

7.- La educación. nueva preparará en el niffo ~o sólo al fu
turo ciudadano capaz de cumplir siís deberes para con -sus pr6-
jimos, su naci6n 7 la iwaanidad en su conjunto, sino tambiln
al hombr.e cc:>nsciente ·11e su di~i-dad como ser humano. (9) 

Como afirma William :Boyde "Estoa principios sólo fueron -
considerados cómo una general indioac16n del modo de pensar -
de~~ Liga_; 1·no ciertamente como una· confeai6n de f4 educa
cional a la cual se exigiese una adhesi6n literal. De hecho,
uno ~ dos de los artículos han si~o causa de constantes difi
cultades en ciertos·sectóres de la op1ni6n. n primer artícu-

. ,. 
lo, refel'ido a la supremacía del e&Mritu, provoc6 ~ultiples-
discusiones desde su primera aparic:i.6n y naclie estuvo del to 

. . . -
do seguro acerca de'sus implicaciones más allá de Uiia idea g!_ 

neral de que la educaci6n debía tener una base religiosa· de -
alguna clase-",Eato cier,tamente es difícil de hacer coherente
con la filosofía de l)ewey, q~e es crítico de toda profundaª!! 
títesis tal- COJI/.O éstá de espfrit11 y materia" (10). 

Este_es seguramente uno de los ~untos de mayor disorepan-
cia dentrc de la Nueva Educación, y por supuesto·uno de los -
que ti·enen mayor trascendencia en la formulación filos~fica
c;le la nueva educación.Posteriormente esta diferencia sufri6 -
un eclipse debido a la c:reciente'preocupaci6n de la Liga para 
atender urgentes asuntos sootales que iban acentuándose. Lo 
m.4s definitivamente comdn f.114 el reconocimiento de los valoreé 
humano~- que se quiso resaltar en la nueva eduoaci6n"Cualquie-



-,~1'8.otra Qosa que además buscase la Nueva Educeci6n, ella tenía 
que seT una ·educaci6n que tomará en cuenta a los niflos y a los 
j6venes como_ personas con derechos propi,os. Los adultos tenian 
la obligaci6n de prepararlos para que hicieran su parte en las 
comunidades en las. cuales tendrían que realizar muchas impor~ 
tantea elecciones-por ellos mismos. p prepararlos debían de
jarlos tan libres com_o fuese posible pensar y actuar por éllos 
miamos; sin a·d9ctrinarlos conforme, a .los propios puntos de -
vista, ni COllpulsionarlos a aprender lo ·que los adultos coris! 
derán importante tanto si tiene ello algdn significado para -
los niftoa como ai no lo tiene, sino dirigir sus intereses in
dividuales a. _fin de que ellos aprendan voluntal'.iamente tanto
lo que ellos neces~tan como lo que ellos quieren aprender. lm. 

esta concepción de la eduoaci6n, lo esencial no es ni la mat~ 
ria de enseflanza ni el mftodo, sino la recta_relaci6n entre -
loa·padrea y el niflo; entre el maestro y el alumno ••• donde el 
maestro respeta la·inmadura personalidad del nifto allí estaba 
la Nueva Educadi6n. El maestro era un Yo; el niflo un Tu, al -
igual que en las situaciones sociales de personas adultas. El 

~., niflo no ea una cosa" (11). 
f.J Podemos considerar que las definiciones po,¡,teriormente dadas 

~----r 

por la Liga en un sentido de reconstrucci6n social y de organ! 
zaci6n de,la educaci6n en vistas a una comunidad democrática
de vida fueron muy impor~antes. Los principios de Calais fue
ron sustituidos por los de Nice formulados en 1932, once aftos 
despufs. 

Las ideas dominantes en la constitución de la nueva socie
dad fueron antes que nada, algo referente a la naturaleza del 
nifto, a la relación de los adultos con ellos, a le naturaleza 
de la educación en sus aspectos sooiales. 

En primer lug~r .el ni.fío y el jó.ven no apare·cen como adultos 
en pequefto. Se subraya la originalidad de cada edad. En segu!!. 
do lugar se les considera con derechos y atributos análo~os a 
los de los adultosM En tercer lugar- se les ve como una ipdiv! 
dualidad, cuyas diferencias son absolutamente importantes. En 

cuarto lllgBr-y quizá esto sea lo más importante, puesto que -
supone -lo anterior·-ae les considera, no. tanto como una inte-



ligenc:1a.._ contemplativa, sino 9omo Ul1 centro de tendencias -
innatas_, de nece_sidades· y de intereses. En quinto lugar se les 
sefl1t.ia ·como mimit~roa de im,a comunidad y no simpleme~te como -
individuos. 

En vista a los puntos anteriores el adulto es s6lo un coi!. 
borador que g11Ía, pero en realidad :ta-O es uri maestro en el s~ 

. . , 
tido clásico como agente qµe realiza algmi tipo de causalidad 
en la formación del niffo. 

Pinallllente se atribuye a la eaucaci6n una dimensión social. -l 
Ella es un factor importante .en la organización de la socie--
dad y e~ la recostrucoi6n de la vida comunitaria, tanto en el 
orden nacional como en-el internacionai. En cierto sentido, - 1}
es una v~rdad lo afirmado por Sir. Michael Sadler en el Con
greso de Elsinor (En ·1929) de que la Liga había llegado a ser 

"el cu~r.po· más áltamente vi talizado que existe en el mundo pa
.. ra la i:iavestigación de l"os nuevos· ~,todos de enseflanza y en ... 
la acumulación de experiencias ·obtenidas e~ todas las tierras 
en la fascinante y urgente tarea de adaptar la educación a 
los nuevos ideales sociales" (12) 

Segdn Lorenzo Luzuriaga las.ideas capitales de la Nueva 
Educación pue-den reducirse a einco que abarcan · 1as restantes
Y son fuente de-muchas otras: 

1°- AOtividad, 2° Vitalidady 3º- Libertad; 4º- Individua-
lidad y 5º- Colectivi-dad. 

Es útil tenor presente este grupo de ideas para fijar la -
atenci.6n, ·pero al parecer de Pilho. y de Bloch, la intuición -
fundamental ·de la .Esc11ela N11eva es la del interés o lt1 de la
necesida~. De ella se derivan las restantes de un modo más ó

menos directo. 
La nueva educaQi6n tiene dos puntos de partida: el punto

de vista de_l pragmatism~ educativo que inicia s11 reforma so
bre ·JJi consideración. de la naturaleza del conocimiento y del 
c6mo se conoce·; el pun~o de vista del naturalismo ;romántico:.. 
de inspiración rousso1111iana que .se ap~ya en una consideración 
sobre. la naturaleza del niflo y que di6 origen a esa corriente 
dentro de la.Nueva Educaci6n conocida con· el nombre de Educa
·ci6n Qen·trada en el Nifio. Ambas, sin embargo coinciden en que 



"Bl nifto no es una cera blanda que podamos moldear a núestl'o
gusto; el nifto tiene dotes, necesidades, apetitos intelectU,! 
lee, curiosidades, 'una energía creadora y asimilaaora' ••• está· 
energía _puede 'manifestarse de dentro hacia atuera' y para eso •es 
necesario que el adulto evite multiplicar las intervenciones-
intempestivas que se eje~cen desde efuera hacia dentro" 

(:Bloch,. p. 17) 
La Escuela-Nueva parece insistir iundamentalmente en el -

primer aspecto. La actividad se inicia en el nifio. Por ello -
exige.n fundamentalmente un programa escolar y una organiza--
ci6n escolar giran:do en torno al nifio. 

Los intereses, las necesidades, las tendencias del nifio son 
la expresión des~ naturaleza. Ellas nos revelen sus capacid.! 
des y aptitudes. Y como la Nueva Educación tiene una idea 6p
tima de la naturaleia infantil, y participen del dogma rouss.2, 
niano de la bondad natural del hombre, estiman que ninguna de 
las tendencias es en si mala. Toda tendencia es·buena y debe
recibir un libre curso .• No hay :ulicia intrínseca en :r.iinguna
de las tendencias hwnanas,y·a:, :tndiferente el orden y la inte!! 
sidad de su aparición~ Pero esto no quiere decir ::_ue la Nueva 
Educaci6n va a caer·en el mismo pozo en que oay6 Le6n Toletoi 
y !llen Key - siguiendo a.Rousseau - de preconiaar un anar--
quismo y un liberalismo absolutos, que apoyados en la bo~dad-. 
de las tendencias humanas les dan el paso a su absoluto dese~ 
volvimiento, La Escuela Nueya no olvida como lo hicieron és-
tos el hecho de que se vive en sociedad, y aunque son refor-
mistas, no pretenden suprimir la sociedad sino mejorarla. Las 
tendencias del niflo deben ap~ender a canalizarse y a ordenar
se, no ccnforme a un orden interno, sino ccnforme al orden e.! 
terno que las exi_gencias y las necesidades sóoiales lo es:pe-
cifican y requieren. El problema que.se trata de resolver 00_!! 

forme a los principios de la Nueva Hducaci6n es la de hacer -
que.el nifio satisfaaa sus t~dencias del modo. más plenario y
satisfactorio, .pero dentro de las posibilidades que la :Peali
dad ~xterior le permite. Natural.mente que esa plenitud de sa
tisfacci6n a6lo puede lograrse dento de un sistema dem6cratico 
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que es por def1Jiici6n el que pretende satisfacer las n,cesi-
dades. humanas dando una má~ libert~d. · 
Del reconocimiento de la origi~aliqad,necesidad y tendencia, 
.se coitcluirá por reconocer el derecho a la libe·rtad.; Oaqa -
niflo tiene sus propias tendencias ••• y lo importante es dar
campo abierto a las tendencias de cada ser ••• de.aquí brota-,. . 

la'importancia definitiva de la indi:vidualidad. Pero estas -
tendencias s~lo pueqen sol~cionarse .en el marco social y en
consideración· de las posibilidades- sociales, de aqui Wlce el 
concepto de colectividad. 

Pero la colectividad tiene otro significado más profundo
de comunión y díalog9,no sólo de agencia de adiestramiento -
y servicios. Y· és.te sentido es el que reclamaría una tei,.den
cia comunitaria en la educación •. 

-Antes de estudiar lo referente a la actividad, que es un
concept0 ta.n_ caro para la Nueva E~ucaci6n,digamos algo acerca 
de la Vitalidad. El Dr. :Badley sostenía,parodie.ndo a Lincoln, 
que la educaci~n es "de la·vida, por ia vida,, para la vida", 
En este sentido tributaban un homenaje a las corrientes ~i-
talis.tas de JalllEls y Bergsón, tan presentes en el nacimiento
de la nueva educación. Lo que ellos_quieren decir es que la
educación no puede cobrar su sentido y significado en el fut~ 
ro.No se trata de preparar para la vida, para un futuro ~ás
ó menos re.moto.Se trata de que se viva el momento.La eduoa-
ción no es preparación para ia'vida,es vida.Aquí se manifie,!_ 
ta una expresión torturántemente equívoca, porque ningdn pe
dagogo negaría ¡¡_ue el nifio vive,al educarse.¡para el futuro.
Pero el p,roblema ,no puede radicar. aquí. Se tr1:1.ta fJ:'.ancamente
de negar los fines a la educación.Educar es dar salida a las 
tendencias humana~,satisfacerias del.modo más completo poei
ble,del nodo m~s fecundo,esto ·es,del modo que garantice una~ 
mayor génesis de tendencias positivas.Positivo sólo significa 

aqui,tendenciaa que inv~ten a la vida y no tendencias suicidas 
El futuro no puede_ ni tiene derecho a t'egular el .pres.ente.La 
Nueva·Educaci6na¡uí se inclina en favor de un aétualismo ab
soluto, de un temp<?ralismo defin:1,-tivo~ No es que ·e1. nuevo -
educaqor desprecie el futur~, aino que él participa de la ººA 
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viccicSJi_de que_ el futuro se hace y realiza en el·presente, y 
que al vivir el hoy estoy ya construyen.do ei futuro. 

La nuevá_educaci6n ha captado aquí un problema-muy grave, 
pero nadie eat4 .m4a incapacitado que ella para reso·lverlo. -
Ella ha ··percibido. la· aliena:.ci6n que sufre el hombre al aer -
preparado para un futuro incierto, ya que implica educarse -. . . 
para algo extrínseco.al hombre, lo cual es la expresi6n.eu--
prema dé la d,spersonalizaci6n y de .la enajenaci6n. Pero su
pobreza ideol6gica y la p,rdida del ·sentido del ser,no le h.! 
cen comprender la poca utilidad que tiene una educaci6n que
vive a6lo el presente. Para evitar e•a enajenaoi6n, no ea.ni 
en el futuro.ni en el presente ••• no ea en el tiem¡,o,sino en 
esa forma· de ete~idad que son las exigencias esenciales del 
ser y loa requerimiento• del Bien donde el Hombre se ha de -
apoyar para no perderse y ain embargo poder dominar el futu
ro. En Hti aenti~o· ·la Nueva· Eduoaci6n ha sido cul~ble de -
haber Ul.peflado el-futuro de ios nifloa y de los pueblos en un 
esfuerzo inátii por ·sal~rles su presente. 

Pinalmente veamos el conc8pto de la actividad. Para la E,! 
.cuela Nueva toda educaci6n ea actividad. "La actividad debe
ser considerada como el primer agente ~el de~arrollo"-Princ. 
de la Ese. Actv. uoncl. -del lXI.Cong. de la Soc. Ped. de la
Suisse Romande.1924 - Este principio expresado por la cele-
bre f6rmula de Dewey n1earning by doing" ha sido falseado por 
critico~ y adh~rentes, Como claramente expresaba Kershens--
teinér, ·una escuela puede.tener multitud de actividades_ y -
sin embargo.~o s~r activa.En lo que insiste-el ~rincipio ac
tivista no es en la explosi6n de cosas qu, ~cer, sino en la 
actividad que nace de los pro~6sitoe del nifio; S6lo hay au
t,ntica activida~ si ella responde a·las necesidades del ni
ffo.roda necesi~d .del nifto debe tener las puertas .fran~as a
·su expresicSn y a_ su satisfacción, para lo cual se ~equiere -
que el niflo tenga· una libertad física e·1ntelect11al.Sat:lsfa
cer estas nece~idad~s requier~ una- actjvidad, ya se traie de. 
actividades f!si_caq · o intelectuales. Es. importante advertir
Que si-bien Kershen~teiner 7 :newey,. dan una gran importancia 
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a las actividades manuales, .eJ.lo no quiere decir que profesen 
un manualiamo. S6lo hay en ésto el reconocimiento de que es
la forma de actividad m¡is propi.oia para loa aflos escolares,
Y con ello no hacen sino recoger la herencia de Froeb.el. La
vida intelectual puede y debe tener 11n lugar importante en~ 
la educaci6n. La inteligencia y su educación nacen al conta,g_ 
to de las dificultades que deban superar los alumnos al rea
lizar sus tendencias, que normalmente serán mate;riales en un 
principio. Posteriormente sus tendencias serán intelectuales 
y entonces la inteligencia se aplicará a la resolución de los 
problemas que encuentren en la satisfacción de ellas. Vale la 
pena indicar que. la escuela nueva no parece apreciar mucho -
la importancia del conocimiento especulativo y en la prácti
ca la niega, pues sólo atiende a los conocimientos más o me
nos útiles, 

JOD :pBWU Y LA: :ISOOBLA PBOGDSISU. 

La edu.caoiá J111.eva o :pl'O¡reaiata ha sido dúrallente or,t1-
oada en iu pr,otioa 7 en 1ua postulados te6ricoa. ilguoa de 
au1 opositora• baD cOlletido todoa o alguo de loa aiia,iente1 
errora1 a••• eT&laaoione•: a.- haa tomado laa aberracio -
nea por la nomalidad; b.- un aa.pueato ooao dnioo ezponente 
a a~ particular 1nterpretaci6n de las eacuelaa nuevaa; -
c.-ban aaooiado aa particular tiloaotía a la nueva edu.oaoi6n 
a tí'tulo. de derecho 1 no aillplementa da hecho. 

Eatoa Ticioa, úe corrientes de.lo illaginado, reol81181l 
aa adTertenci•, aunque sea naointa, a ¡,orp6aito de las rel!. 
oion•s de JobD Dewe7 7 la escuela progresiata. 

Laa nuaTBa tudenoi.aa ¡,e4ag6¡1oaa nacieron, ooao ae ha -
Tieto a el apartado uterior ,u diversos lgpree, fueron -
aewnidaa por eduoadoree ·de •UT diferentes 1 variadas confe -
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aionea intelectuales y religiosas. Ea verdad que respond:Can 
a lo que podria llamarse - siempre que se reconozca la vague
dad de la expresi6n - al eap:Critu oomdn de la clpoca. 

J. Dewey no inici6 la escuela progresista. La encontr6 inea-
peradamente en su camino, como algo que ya existía y se dese! 
volv:Ca. Bn los Estados Unidos cll pretendi6 1 y ciertamente -
·con notable ,x1to 1 tal como lo asegura John :Brubacher I parti
cipar en áu deaarrollo. Owmdo fund6 en Ohicago la Escuela de 
~boratorioa en 1896, su ideario filos6fico era más hegelia-

1;no que Fagmatista. !rhe School and Society ,fue escrito toda-,. 
' v:Ca ba~o la sombra de G.S. Jlorris • 

Por otra parte, la mayor parte de loa participantes en este 
movimiento eran de estirpe idealista, ruaoniana, o, paic6lo -
gos preocupados en la aplicaci6n de sus deacubr:lmientos en la 
práctica escolar, o .místicos de la política que.buscaban a -
trav'8 de las escuelas una recuperaci6n del mundo. lo bay en 
ellos nada que podría relacionarlos necesariamente con alguna 
clase de supremo principio teoritico de carácter pragmatista. 

La misma vaguedad de sus ideales y la diferencia de sus -
m.cltodos expresan elocuentemente la ausencia de una actitud -
filoe6fioa definida y la carencia de una explicaci6n te6rica 
necesariamente unívoca de los prop6sitoe y aspiraciones, de -
loa deseos y anhelos propios del mov:lm.iento de la Educaci6n -
llueva. 

John Dewey fue estimado en loe Estados Un.idos y en muchos 
otros paisea como el pensador que orsaniz6 la filosofía y le -
vant6 la base te6rica del ~uvenil impulso educaUvo. "La De -

illocracia y la Educaci6n" fue la expresi6n ,la síntesis y el -
compendio de esa trama de razones que necesitaban muchos miem
bros del mov1miento. 

Esta obra ea una formulac16n, una ~ustificaci6n y una r! 
aoluci6n pragmatista a la nueva educaci6n .lue la ús relevan
te,la úa completa y la ús divulgada. 
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Posteriorm9Jlte Dewe7 se alej6 del,movimiento.progreaista. 
Las tendencias ru.sonianas prevaiecieron sobre las s117as; el -
espíritu de la anrquía y la glorificaci6n de la espontaneidad 
desbord6 loa cauces ,más bien severos, de respeto y exigente 
fidelida~ a la experiencia que Dewey había formulado. En --

1938 Jobn Dewey escribe "Experienci~ y Educaci6n", que es un 
manifiesto contra lo que el supone W1B deaviaci6n y W1B negli
gencia en la pr4ctica educativa de la Escuela Hueva. 

En conclusi6n: la Educaci6n Nueva, es susceptible de W1B 

interpretaci6n diterente a la pragmatista. Aunque de suy-o re
chaza caalquier moral neoesariam9Jlte autoritaria en su ense~ • • za, caalquier dualismo radical, cualquier desprecio absoluto a 
lo corporal y toda valoraci6n exclusivamente intelectualista· -
de la vida, deja abiertas las puertas a reformulaoiones filo -
s6ficas distintas a las del pragmatismo. 

!odo lo anterior es liberado en un doble sentido .Libera 
a Jobn Dewey de ser el culpable de los excesos y de las extr!, 
vagancias de algUDBs escuelas progresistas, mientras que por 
otra parte, libera. a las intuiciones pedag6gioas y humanas -
de la Rueva Educaoi6n de ese socio no siempre amado que es el 
pragmatiao. (ll) 
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Notas a: 

LA EDUCACION PROGRESISTA 

l.- Citado por R.T.y Samper 8J1 el prdlogo a la edici6n es -

paftola de "Problemas de la BducacicS'n Bueva" ,por A. Ferriere, 

p. 16 • 

2.- G. Vitte ¡ en "Progres et Incertitudes de L1educatio11 -

Nouvelle'' ,P• 17 • 

3.- Idem ,P• 15. • 4.- Santia¡¡o Hernández Ruiz , en ''Psicopedagog!a del Inter,s" 

pp. v-vii. 

5.- 11Second -Bate Bra11111 , p. 5~. 
6.- t. Luzuriaga ,en "La Educación Nueva" ,P• 20. 

7.- 11L1,ducat1on Nouvelle11 , p. 26. 

8.- E. Bloch en ,"Fundamentos y Fi11&11dades de la Nueva -

Educación", p. 19. 

9.- R. T. y Sam.per ,en la obra citada en (l) ,p. 6. 

10.- Estudio "New Ed.ucational Fellowship11 ,del "Yearbook of 

Education" -1957 - , p. 1~7. 

11.- Idem , PP• 198-199 • 

12.- Idem , p. 198. 

13.-Vlase "'?he ChallangE< to Philosophize about Education'',PP• 
4-ll>, por J. Brubacher ftn "fhe Fifty-fourth Yearbook of the -
Natioul Society for· the Stl,l.dy of Eclucation11 para apreciar la 
importancia de J.Dewey en el movimiento de la educacidn progre
sista. Para examinar las exigencias lticas de la nueva educa
cidn y sus relaciones con las diversas filosof!as, vlase el -
capítulo III y el apartado final ,"Conclusiones", respectiva -
mente,de "Fwldamentos y Finalidades de la Mueva Educacidn11 por 
11.A. Bloch • 



CAPITULO XIV 

EL FINDE LA EDUCACION 



.. 

263 

BL 'J'II DB LA BDUCACIOI. 

Dewe7-detine la eduoaoi6n desde dos puntos de vista, que aunque ~pa~ 
rentements cliveraos, ea sus 4ltimas oonseouenoias manifiestan una indes••• 
tl'UOtible aidad. En un caso_b&oe el examen desde una perspeotba social, 

en el o~ desde un. úsUJ,o individual. 

Ahora provocaría una perplejidad. ain U:llites la suposioi6n de q~ la 

eduoaoi6n es un asunto ezolusivuaente privado 1 personal. Sin embargo, d! 

rute_ el siglo XIX era el_ sup11esto corrientemente aceptado 7 practicado._ 
La originalidad 7 la novedad_que signit~o6 a finales de loa oohooientoa -
la tilosof!a peclacdgica·de ~ohn Dewe7 consisti6, precia8mente en el cam~
bio ele_ eDfoque de los problemas educativos de la esfera exclusivamente :la 
diviclual a la social. lo puede, bajo ningdn aspecto, atinarse que 11 fU!, 
se la dnica tigara-, ni la m4s importan~• en este cambio de actitud. In-· 

realida-d, en el caapo social desde ucliadJ>a de siglo b&b!a brotado un has 
de nutridas inspiraciones socialistas, 7 al finalizar el siglo, las nue-
vaa ide11,s hab!u alcanza-do a tocar el campo estrictamente ecl11catiTo. La -
sensibilidad de.llewe, al esp!ritu de su fpoca le facilit6 la empresa de -
realizar en los Esta-dos Unidos la retol'IR& en las ideas ed11cativaa en la -
d1recoi6n de los _nuevos aovillientoa sociopol!ticoa. Delata esta pro,accidn 
7 ~uella eensi_bilidad el hecho de que la obra da estimada 7 popular ha!.. 
ta nüestroa d!as, aea la que publicd en 1899 - hace -sese.nta 7 ouatro dos 
-·con ~l .titulo progradticó de "The Schooi ud S0ciet711 • - , 

Babla.ndo desde _el p~to de vis~a aoc~al, dice John Dewe7 que "la tel.!! 

cacidn significa la 811111& total de los_ procesos por los cuales UJUL oomuni
dad, ~ ~ SJ'llPO social, peque~o o grande, tr&Damita aua poderes 7 objeti~ 
na aclquiridos,_ ~~n el objeto de asegurar_ su propia eziatencia 7 su cont! 

' 
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nuo creoilliento" (C7olopedia of Eduoatioa. Vol. II, p. )98. Art. Educatioa). 

Bn "llemooraci& y EduaoicSn" (p. 17) Dewey ea da bren e :lJltuitivoa "Lo que 

l& nutrioicSa J la reproducci6a - &fir11& - aon a 1~ vida tia1ol6g1ca, ea la 
educac16n a la vid& social". 

La neoeaidad de la educaoi6n OOIIO UD& f11DCi6n aocial ae apo7& por una 

parte en el hecho de qua en toda coawddad lhQ" un constante fluir de las -

¡eneraoionea en raz6n de la muerte 7 el naciaiento¡ 1 por otra, en la dif,! 

reacia de edades entre adultos y Diftos, 1 lo que •ato aipitio& entre loa_ 

llombree, en rotundo contraste ooa lo que pasa en el reino aniul. 

~ La auperviveDCia de la sociedad depende del& aducacida da loa m1em--
broa ~cSvuaa. Puesto que loa adultos 1111.erea, no bq nadie, tuera de loa J! 
vanea, quiaa ,-eda oonearvar 1 preaervar loa valorea da la aooiadad. Por -
supuesto que no debe aer neoeaariaaeate oouaoiente esta prooaso da conaar
vao16n. lle hecho, laa aooiecladea h'IIIIUl&a mante milenio., ooaaarraron su -
patrimonio cultural ain to•raa el cuidado deliberado da h&oarlo. lau PZ'!. 
aerraoicfa 7 oonaervaoicSa por ud1aci6n da la educacidn da loa j6venea ea -
una f'wl.cida da la vida social que azista :lJldependientemente del prop6aito_ 

1 la delibera.cicSn, del conocillieato y la iateacidn, puesto que ae Ira.ta, -

ea realidad, da 11D& actividad eapont'2aea da la aacciaoicSn huaaaa. 11 P•aa& 
manto renanvo puede colaborar a una da rica 1 fecunda tranalliaida, pe
ro el haollo lliamo no depende del peaaaaiento. 

Por otra parte la diferencia que eziate entra un Diño y un adulto••
oonaiderable. llien.traa entre loa animales basta la hareaoia ffaioa para la 
oonaa:rvaoi6n general da loa nacos da loa progeaitorea, entre los aerea -
huunoa aeta herencia aa inaipificaate para loa prop&aitoa aalalados. S._ 
neoaaario que loa adultos ooatinden au obra da geetaci&n por aedio de la -
aduoacicSn, a trav•s da un prooaao iateaoional qwi oonaerva la herencia es
piritual de la rasas ~bitoa, ideas~ fines, daatreau, oonccillieato•, - -
usoa, oost•bres, devociones, crea11.eiaa, 1 todo eae iDefable abigarramien
to da aapeotoa 1 aeoretoa que conatit111"eD a la aocied&d. Sil& tranamiaicSa 
se •logra, ae pierde no acSlo la herenoia cultural sino loa herederoa. La_ 
p•r4icla arrastra. consigo a loa que no pudieron reacatar el patrimonio de -
aua padrea. Bl grupo pierde aua raagca 1 loa lliem'llroa JcSnnea aua coatwa--
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brea. (Democracia 7 Educaci6n, p.20). Si las instituciones 7 loa tinea ~ 
importantes de una aocieclacl no se coneervan por la direcci6n deliberada
mente-- iaprillida a laa capacidade$ naturales de loe T4st&gos, ae perderé 

indetéctiblemente. Laa tuerzas aóoialaa no pueden aob~viTir por la tu

oi6n·biol6gica de la hereno:i.a.·scSlo pueden perdurar por la tunoicSn ao--
oial de la educaoi6n. 

El prooeao educativo tónia diTeraaa·modalidadea 7 no est4 ligado ne
oesariaaente a al,una dateniinadá. que ha7a podido darse en la historia -
de la hwiailid&d. Sin embargo; oualéaqld,era que sean los caminos que siga 
la eduoaoicSli., estamos autoriz'atios'a pensar que 88 manifestar, de dos ma

neraaa · la eduoaoi6n 'no fo:ru.l 7 'lei eduoaoicSn toraa.l. llientraa qu la pr! 
mera se· da siempre oualquierá·qie aea ei grado de oivilizaoi6n o de re-
traao de loa pueblos, la segcmda scSio se da en particulares condiciones_ 

7 en T'ilita_a a suplir - aaque'a veces ·pervierta eu fin:-7 en lugar de su
plir intente sustituir - a la edÜóaóicSn no toraal. La eaouela, los oen-
_tros educa:tiTos ooastituicióii·ooil·e1;·delibe:rado prop6sito de transmitir -
conocimientos 7 h4bitos, ea lo que podrá lluarae legítimamente una edJ& 
oaoiá formal. JU.entras que la propia sociedad en su intercurso habitual 
sin prop6sito deliberado ele ánaeilar o tomar, sino en la proaeoucicSn de_ 
lóa IÜTeraos bienes que le in\erea&n pata SU 1ntegraci~ foraa indireo°'!, 
unte a loa miembros jcSTenea· de·1a sociedad. 

LA IA'l!UIW.KZA IHRilfSECA DE L! ·uuCACIOI. 

4 partir de la ooapransiá·de la eduoaoi6n como una twu,iá de la -
Tida soeial ea posible penet.rar, en lo que ella es inherentemente. Ea, e,a 
aefla De·we7, 1111& tautología ati~r que la ed.uoaci6n •• la reapueeta a -
una necesidad. de. l&·-aociedad. Es:,totalaente imposible hablar de la educ~ 
oicSil ai no~· en relaoi6n a las petioicnea que fonaula el ambiente, 7 -
UD&.de laa.m4a importantes demdaa de la oiroWl8tanoia social es la co
a111Licaoi6n de loe bienes 7 val.orea 7 la partioipaciá en objeth'oa comu

nes. La reapuesta del nifto a laa exigencias del ambiente ea la eduoaoi6n. 
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. En otra.a palabras, ai ae aclllite que el principio fundamental de la_ 

eduoacidn ea la coawücaoidn 7 se reconoce que la sociedad no a6lo cont! 
nú exiatienclo por la tranallisidn, por la comunicacidn, sino que la mis

a& sociedad a6lo puede aer propiaaente concebida come existiendo en la -
tranaisi6n y en la comunicaci6n¡ entoncea, por la uni6n de a.abas creen
cias tiene que atirmarae la 11&turaleza social de la educacidn. 

Una conclueidn como la obtenida anteriormente expresa elocuentemen

te el error de eatimacidn existente en loe que afirman que la. educaci6n_ 

se da en la. sociedad, coao medio acleouaclo de transmitir loe oonociaien-
toa 7 formar loa b4bitos indispensables, pero que au reaultaclo 7 au es•!!. 

cia es indiTidual, puesto que los h4bitoa 7 conociaientoa adquiricloa aon 
a.lgo que priTadaaente incwaben s6lo al educando 7 no a la sociedad. Una_ 
atirmaci6n como la anterior despoja a la educaci6n de su propio conteni
do desda el momento que destrqe el significado ús profundo e :tntimo -
del conociaiento 7 del b4bito • .l!ia efecto, si fetos edlo tienen sentido -
en relaoidn a su tunci6n social, al deaconocer lata, desconocen taabiln_ 
la :tndole de aqulllos. 

"Loa hombrea - afirma en Democracia 7 Educaci6n, p. 12 - TiTen en -
una ooawüdad en razdn de las cosas que tienen en coadn y la comunica--
cidn as el medio por el cual ellos entran en pQaesi6n de cosas en oomdn". 
s&lo hay 0011.maidad ouaado hay algo en coadn. Esto que todos poeeen en el 
seno de aa sociedad es el con.junto de finea, creencias, aspiraciones, -
en una palabra, todo aquallo que ae deaipa con la expedita 1 no metaf'Í• 
aioa expresi6n1 conciencia social. 

tales coaaa no se comunican ni transmiten físicaaanta, d.e mano en -
uno 00110 los pan.ea 1 los dineros, sino de otro 110do. La ooawucacicSn en 
Tirtud. de la cual hay una participaci6n en la conciencia social, es la -
que daterlliaa en loa aiembroa de una comunidad laa mismas disposicioaes_ 
emocioulss e intelectuales, la toraaoi6n da disposiciones semejantes. -
Cualquier sentido inteligible que pueda tener la palabra educacidn, ha -

de hacer necesaria menci6n de esa partioipaoi6n en la comunidad, 7, por_ 
consiguiente, el si~fioado ds prolliaorio del fin del proceso aducati

To, no puede ser otro distinto al de ser una persona educada, fato ea, -
la adquirida suma de disposiciones eaocionales e intelectuales oaracte--
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"Al fiaal de cuentaa, no aolaaente la vida social exige la instnc
oi6n para asegurar su propia existencia de un aodo perdurable, sino que_ 

el mis110 vivir en oomdn educa". {idem, p. 14). 

Comunidad 7 educaci6n convergen a su mutua confusi6n e identitica-
ci6n, Ser un buen ~ieabro de la sociedad ea ser un hombre educado, asf • 

coao, tener una cabal eduoaci6n ea haber adquirido la estatura de un - -
buen ciudadano. La escuela es una forma de vida comunitaria 7 la comuni
dad es una nerie de escuela. El influjo de ambas en la formaci6n del -
hombre es similar aunqa- sua conductos sean 41:iveraos. Y en Dewe7 es has
ta tal punto pr6xima la educaci6n 1 la.vida comunitaria, que con el mis
mo ojo con el que Juzga excelente a una escuela por la capacitaci6n que_ 
otorp a sus &lUIIDOs para la vida social, Juzga tambiln, la calidad de -
~ comunidad por la buena educacidn que for~a en sus miembros. 

En una -la sociedad, en una de esas aglutinadas formas de coexia-
tencia en la que sin embargo no se convive, en esos amasijos hWIIUloa en_ 
loa que no hq un fin· comdn Di una comdn conciencia de valorea particip!. 
dos, Di una noraa de conducta en relacidn a un co111m objetivo, en una -
agrupaoi6n de tan informe fnd.ole no puede hablarse de una comunidad, ni, 
taapoco, de educacidn. Cualquier actividad que reciba el califioativo de 
educativa, ser4 expreaidn de la perpetuacidn de una faccidn, de una ilu
si6n, de un capricho o de una simple ntina. 

En una verdadera comunidad, en la que todos loa miembros participan 
en ac~ividades dirigidas a fines coaunes que todos conocen, hq una men
talidad 7 una aensibilidad que responden similarmente a influjos sensi-
blemente &nnogoa, Hay algo comdn en su conducta exterior 7 algo ·aeaeJ&!!: 

te en su car,cter 7 ooncieQ.Oia.·Por esto Den7 ensefla que toda actividad 
verdaderamente social ea formativa 7 que "el valor final de todas las -
instituciones ea su. influencia educativa" (Vlase Ethioa, p, 447). 
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LA auomou DE LA ESCUELA. 

De acuerdo con Dewe7 el valor de UD& instituci6n social radica, co

mo 7& ae ha visto, en la capacidad que tiene para modificar la emotivi-
dad 7 la aotUud intelectual de sue miembros. Pero, como es obvio, las -

instituciOAea aocialee en su Jl&T01'Í& no existen para cumplir ese d.eatinc 
educativo, siJlo para realizar otros designios sociales. Fueron estableo! 
claa 7 funciOAan ooao agencias que atienden a pecesidades diferentes, coa 
pran, venden, producen~ diviertan, curan, investigan, diatribUTeD merollA 
cía.a, vigilan, 7 realizan otras muchas diversas actividades que satisfa
cen a otras tantas 7 variadas apetencias sociales. Aunque eduquen - e iJl 
cluao suelan hacerlo a veces con áa lxito que lae agencias espec!ficaa -
lo cierto ea que eu influjo en eate cupo ea indirecto y accidental. 

Laa eeouelaa ae diferencian da las restantes instituciones sociales 
en que ellas tienen por funoicm. priaordial lo que las deáa tienen por -
accidental. lllaa existen 7 hall sido organizadas en vistas a cuaplir el_ 
deliberado propdaito de educar. 

Aunque sean eleaentoa faailiaree 7 aoostwabrados de nuestro paieaje 
h11UD0, las esouelas aon, ain ea.bargo, relativamente reoientes productos 
de la evoluci6n hWIUUI. Loa aalvajea no tienen instituciones espeo!fica
aente eduoatiTaa. Loa ritos, laa ceremonia.e, las pr,cticaa religiosas, -
loa festivales 7 loa'tuneralea introducen al Diflo a la vida social de la 
miau 11&11era que lo bacan las costumbres ooaparUdae de la colectividad_ 
en el trabajo, en el descanso, en la collida 1, eobreaanera, en el uso -
del leJIBU&je de la tribu. Loe nifios adquieren las actitudes emocionales_ 
e intelectuales de loe adultos en la a4ltiple participaoi6n de sus acti
vidad.es, J& sea como colaboradores en las ta.reas simples, 7" sea ooao -
aaietentes del eapeoUoulo alegre o triate, aburrido, interesante o ind!, 
ferente de la rida cotidiana. 
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En el mundo contemporaneo la civilizacidn ha hecho imposible esa ti:, 
cil comunicacidn del mundo adulto con el mundo infantil. Una separacidn_ 

tan profunda como aon adl.tiplea loa productos de la civilizacidn han co~ 
locado al niao en una aituacidn de aislamiento en reiacidn a las activi

dades adültas que ae realizan lejos de 11 tanto en diatanoia t:Csica, · co

ao en desniveles morales, psicoldgicos 7 culturales. 

Loa .adultos participan de un complejo sistema de destrezas, de idéaa, 

de b4bi~s. Loa Jdvenea alejados del trabajo familiar, desconectados de_ 

los propdaitoa laborales de aua padrea y de la sociedad, separados de -
loa acontecilllientoa p4blicoa.y aocialea, sufren laa consecuencias de au_ 

insularidad1 no pueden aprender sino lo úa elemental de la vida adulta, 

7 lato, en aapeotO"s trapentarioa oarentea de cualquier fo~ de oonexidn; 

al. misao tiempo que padecen la·incapacid&d creciente de reproducir laa -

coatU111bres de eua ma.,-orea. 

La invencidn del alfabeto~ complicado la aituacidn 7.ha provocado 
una ..,.Qr desventaja en loe niiloa. El aprendizaje del lenguaje era una -
tarea simple 7 aspontilnea en el interourao áocial, pero la aaimilacidn -
del alfabeto 7 de·todaa las riquezas sipificativaa que implica la eser! 
tura reclamail. un medio úa iddneo 7 expedito que el simple trato con.los 
adultos. 

La escuela tu- el drgano nacido.de esta in&dita necesidad de salv&1' 
el abismo entre loa jdvenea y los adultos. Aunque desde muchas centúrias 
atr4a empez&1'on a brotar·en formas as o menos primitivas e incipientes, 
en nuestra lp9Óa (que ha,aufrido una doble·revolucidn industrial a cona!. 
cuencia de una gigantesca reconatituoidn del oonocilliento, tanto en su -
contenido como en su mltodo~ en su naturaleza como en su funcidn), la D!. 

cesidad es ús perentoria 7 su organizaoidn tiene que ser ús compleja._ 
'l'iene que salvar el abismo entré las formas industriales de ·producoidil y --4 
distribucidn 7 la ineptitud del ni&o que ya no puede aprender esaa for-
aas en el taller domlatioo. 'l'ambi&n tiene que colocar un puente entre la . . 
ignorancia del niilo 7 loacom~lie&dos s:Lstemali de penauiento-7 loa abun 
dantes materiales informativos· que e~ todos ioa drdenea de la conducta -

reclama nuestra civilizaoidn. Aclem4a, como·ae ver4 da abajo, la escuela 

tiene que promover la purifioaoidn 7 el avance de la vida social. 
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La eacuela es UD& iaaUtucida aooi&l al igual que cualquiera otra._ 

ComuDioa 7 tieu valorea que ooll\lDioar a la participaoida d~ todos aua 

aiembroa en la apresa coadn que la caracteriza. Siu. e11bar10, bq dife-

rencias eu.tre ella 1 las restantes org&Dizaoiou.ea sociales. Fa. primer l,!! 

garla escuela selecciona y simplifica los elementos de la vida social._ 

loa organiza 7 coloca en u orden aaoadente 7 progresivo con el objeto_ 

de facilitar la asimilaci6n. Bn segundo lugar, la escuela eliaina loa -

ele~entoa ain valor del aedio aooi&l 7 conserva loa h4bitoa socialmente_ 
ventajosos. Oomo se puede apreciar, la escuela ae constituye no adlo en_ 
un instl'Wlento de transmiaidn sino taabifn en un drgano de purificaoidn_ 
7 aejoruiento aooial. Prepara a travla de eata seleooidn la silueta de_ 
11D.& sociedad futura meaos dailosa 1114s fecunda. Pinalmeu.te, la escuela -
tieu.e la finalidad de equilibrar loa diversos elementos del medio social 
7 dar a cada individuo la oportunidad de vivir una exiateu.cia áe amplia 
7 rica que la que viviría en el grupo familiar en que na.cid. l!ln. efecto,_ 
la escuela pel'llite la auperaoidn da laa áltiplea limitaciones familia-

rea 7 aooi&les que cargan sobre laa peraonaa eu. la ,poca moderu.a.. Las -
sociedades oontemporllneaa eatlln torudas por muchos grupos ús o meDOs -
unidos 7 úa o meDOa separados. Cada U1lO da ellos recalca ns caracterÍ.! 
ticas en loa aiembros que la conatit~, produciendo, de este modo un -
creciente abisllO entre loa diversos grupos. Al awnu.tar las disposicio•
nea características de cada nicleo aoolal, awaeu.ta simultllneuente la -
distancia que le separa de los restantes, toaentando ele eata suerte, UD& 

claftosa1atold.Z&cidn sociai que, en la medida que tiene menos lasos de - -
1 

unida, pronostica m·· cataatrdfica luob& de grupos. 

Sobre eate puto vale la pena hacer una pequeia digresi6n. Dewey -
fu~ consciente de las m4ltiplea 4eagarraduras que sufría la comunidad h!l 
u.na 7 de sus nefastas consecuencias. Sin embargo nunca adllliti6 la inte¡: 
pretacidn. 11&1'.dsta del feD.CS119DO, entre otras coeae, porque no podía recj!_ 
nocer 00110 exacta la descripoidn. de la aituacidn en conflicto. Que había 
lucb& de clases era algo que por deacoaia40-aoepta Dewey. ~ue el capita
lis110 era un sistema inadecuado y datlino, era algo no scSlo adllitido sino, 
incluso preconizado por el propio Jolm DeN7. Pero, lo que no veía coao_ 

verdadero era que toda la lucha de olaaH se · reduJera a algo tan simple_ 
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1 elemental oomo la lucha ele explotados explotadores. Dewe7 Teía muchos_ 

otros grupos en.discordia. Dentro de los mismos explotadores Te!a grupos 

econcSaicos en coníliotos y lucha oculta. Ent~P los explotados ve!a una -
irreducible cantidad d.e grupos pugnando unos y otros. Por otra parte, 

no era posible considerar a los proble11&e eooialea reducidos en'dl.timo -

t4rmino, aunque no en puntos ús superficiales e intermedios, a un asun
to puramente eooncSmioo. Sin que Dewe7 fuese de ante111&110 un absoluto ene

migo de cualquier interpretacicSn econcSmica de la aooiedad 7 de la histo
ria, a! era un enemigo demasiado firma contra cualquier postura que con
siderara a ~ solo elemento da la realidad 00110 el dnico, fijo, permana,!· 

te 7 absoluto facto~ qu determinara la historia hwnana 7 la vida aocial • .,Rf 

En un c&labre enaa70 "La aupentioidn de lo Necesario" alude a la. -
poaicicSn caraoterfstica del materialismo dial&ctico que admite la exia-

tencia de una ley necesaria. Para Dewey as menea importante la vacuidad 

del concepto aubatanoialiata de materia que caracteriza.a la filosofía -

marxista, que la supersticiosa adhaaicSn a un supuesto indemostrable, a -

su aabera la enstanoia de.una ley a la que necesariamente han de auje-
tarae todos los aconteciaientosr la existencia de un,. necesidad odsaica_ 
e histcSrica, amplia c~mo toda la naturaleza 7 fatal como los ant~guos f! 
aicos consideraban, antes del nacimiento de la ciencia contemporanea, a_ 

las le7ea propias da loa acontecimientos inanimados. 

Su rechazo a la necesidad histcSrica, su oposioi6n a considerar a un 

solo factor oomo la materia de todos los acontecimientos, su repugnancia 
a aimplit,i,c,ar .loe conflictos colectivos. a la lucha de dos olaaea, as! 0,2. 
ªº su n~gativa a considerar a la "ravoluoicSn como la partera de la hist,2. 
ria", le hicieron orlticar cualquier ~so de las escuelas para reformar o 
mejorar la sociedad mediante la anseil&nza de la lucha de clases. 

La finalidad de la escuela 7 da la aducaoi6n no podia, por ningtSn -
concepto, identificarse co~ el aoentuamiento de las posiciones antag6ni
cas esperando que la real:Lélad p~r a! sola, sin m.ediaoicSn de la intelige,i 
cia humana, resolTiera en la lucha de loa opuestos loa oonfliotoa exia-
tentea. Dewe7 no pod!a reconocerle a la sucesicSn de los ten6aenoa natur!: 

les una racionalidad que iapl!oitamente estaba negada en su atirm.aoidn -
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del car,cter azaroso de la existencia h11111111& 1 de la realiciacl natural._ 
Ello lo hab!a llevado a la aoeptacidn del oar4cter peculiar de la iDtel! 
pnoia hUIIU& oon UD iDatruaento ele aediaoidn en loa collfliotoa huaanos. 
Si Dewey ve a la realidad coao se ha. deaorito 1 & la inteligencia con la -

tunci6n que se anuncicS, entonces resultad¡,. una torpes& aiD l!aite, el -
admitir, en la oiep. lucha de olaaea, el nacimiento ele valorea huu.noa -

que adlo pueden ad.quirirH 1 coD&enarae por Mdio de la acoi&a iD~eli-
pnte 1 oooperativa_4e loa hoabrea. La ea01U1la, UD& entre todas, pero la 

mta e:a:celente en esta aiai&a, eat4 deati'aad& a aalvaparclar loa bienes -
humanos, a comunicarlos, difundirlos, participarlos, 1 as!, en esta la-
borde poner en coaUDi611 a loa ailoe, preparar ma sociedad futura 0011 -

1U1.7or ooncienoia social 1 una uJor 7 áa coapartida existencia en la -
bdaquecla coadn de obJetivoa que conciernan a todos. 

Reawaiendo puede decirse que el fin de la escuela es tr&Dlllllitlr loa 
bieua 1 valona ele la coaunidad a loa aleabroa J6venea ·hacUDdolea viVir 

• 1tu propia Vida o su propia coapartid& experiencia en un medio social pu-
rificado, maiveraalizado 1 aiapliticado. 

Las ventajas de la educaoi6n foraal DO disminuyen aua deavent&Jaa._ 

J. diferencia de la educacicSn indirecta que ae obtenía a tra.vla del 0011.
taoto directo con las actividades de loa adultos, la ed.uoacidn formal el! 
f!cllaente puede darle al 11.iflo esa sinceridad, vitalidad, profundidad de 
iDterls 7 de aaiailaoicSn, aai ooao esa vigorosa oonstituoi6n del oar,cter 
que caracteriza loa resultados cSptiaoa de la eduoaoi6n indirecta. La eq 
oaoi6n forul, en contrapartida, puede t,cilaente llepr a ser extrafi& a 
la Tid&. Puecle volverse artificial 7 libresca. Como sucede que el ocalha_ 
ele las aateriaa de estudio en las escuelas tienea poco que ver con la v! 
da real, de tal 1111Dera que, paracl6Jioaaente UD bue11. al111111.o de una eac1&11-
la puede volveree, debido a la total aaillil&oicSn de sus enaeflanzaa, un -
iDdividuo deeooneotado 0011. la vida_, dotado de uzi. núero p&&11oao de oono
oiaientoa que no tieun JUJlgllll& posible relaoicSn con loa problemas rea-
lea, 1 que en lugar de a,udarle a vivir participad.amente 0011. el resto de 
la sociedad, le ale.Jan de ella haciendo que sus teua da oonveraaoicSn 7_ 
estudio, de diaousicSn 7 da veneraoidn sean aauntoa peyoratiY&111ente ••~~
lares. 
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Adeús, como si tuera poco lo que ~ewe7 atrib1J1'e a uaa mala educa-
ci6n formal, es m'IJ,J probable que la.eneeftanza recibida no ha7a for•do en 

su organismo h4bitos profundos de acci6n, estimaci6n 7 pensamiento, de -

tal suerte que ha7a dejado sin tocar sus disposiciones infantiles, Por -
ello Dewe7 advierte en Democracia 7 Eduoaci6n.(p. 16) "Existe el pe1igro 
constante de que el matelPial de la instruoci6n sistemática sea meramente 

el tema de estudio de las escuelas, aislado de los intereses sociales". 

De ia descrita necesidad de la instrucci6n formal para salvar el -
hiato que separa la vida de loa ni&os y de los adultos, con el objeto de 
que loe miembros j6venes de la sociedad pueda,n recibir purificados 7 mq 
versalizados los valorea, intereses.Y objetivos de la sociedad de la que 
foJ'll&D p&2'te, a fin de que la comunidad perdure, ha pasado Dewe7 a pond!, 
rar loa vicios que se adquieren usualmente en dichas instituciones 7 los 
valoree que en ella se eet1111&D. Con estos elementos Dewe7 puede iniciar_ 
la reconeideraoidn de cu4les son loa mftodoa adecua.dos para una educa--
oi6n formal que oumpla su destino en plenitud. 

LA. EDUCAOIOI DESDE EL PUITO DE VISTA DEL I?IDIVIDUO. 

Loa procedimientos educativos pueden examinarse en relacidn al ind! 
viduo. ".Desde este punto de vista la eduoaoidn puede ser defini,da como -
una recons~oci6n continua de la experiencia con el objeto de ensanchar 
y profundizar su contenido social al tiempo de que se asimilan los mfto
dos apropiados". (07olopedia ot Education. Vol. II, p. ,9a.Art.Eduoation). 

En Democracia 7 Educaoidn_ J. Dewe7 explicita de una unera úa am-
plia esta idea. Advierte que en contraste con otras ideas pedagdgioas fl 
mantiene "la 00J1.oepci6n de que la educaci6n ea una oonstai;ite reorganiza
oi6n o reconstruooi6n de la experiencia •••• Tiene siempre un fin inmedi,a 
to, 7 en tanto que. la actividad es eduo&tiva; alcanza ese fina la trans
tor11&oi6n directa de la cualidad de la ei:perienoia". 
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La eduoaoi6A ea "aquella reconatrucci6n o reorpnizaci6n de la exp!. 

riencia que da sentido a la experiencia 1 que &WHnta la capacidad para_ 

4irigir el curso de la experiencia subsiguiente •• 1) Jil aumento de senti, 
do corresponde a la percepci6n aumentada de las conexiones 1 continuida

des de las aotivid.ades a que estuoa dedic&doa •••• 2) El otro aspecto de_ 

una experienoia educativa ea un poder adicional de direcci6n 1 control -
subsiguiente. Decir que se oonoce lo que ocurre o que se pueden dirigir 

ciertas consecuencias ea decir, 11.&turalmente, que se puede anticipar •

jor lo que T& a ocurrir; que se puede, por tanto, estar dispuesto o pre
parara• ele ante1111DO para lograr consecuencias beneficiosas". (Op. cit. -

PP• 84-85). 

La eclucaci&n significa para el jonn que la eat, TiTiendo, el.osco-
sas ipalaente iaportantes1 por una parte la aultiplioaoi6A de eleMntos 
de experieooia, 7 por la otra, un inoreaento en su capacidad de dirigir_ 
los cursos de experiencias subsiguientes. 

Como la actiTidad en un Diilo empieza de una forma impulaiTa, no sa
be cúl.es sOD las couxiones que existen entre las oosaa, ni las intera.2, 
oionea que establece cada acto su.ro oon el reato de loa seres que le ro
dean. 1Jna actiTidad educativa ea aqdlla en la que estas interconexiones 
se hacen conscientes 7 presentes en la conducta del niño. Graciaa a la -
educaoi6n lo que era imperceptible en la experiencia del educando se - -
TUelTe perceptible, originando con aeta adquisioi6n, una reorpnizaoi6n_ 
total o parcial del sentido de sua actos 7 de su vida. 

La peroepoi6n de una conexi6n aodifioa la conducta desde el aom.ento 
llisao que pel'llite "saber qui es lo que ocurre 11 , qui consecuencias se de
rivará de lo que hace, 7 qui cosas se p"8d.en 1 qui ooeaa no se deben •.1 

parar de la propia acoi6n. Bn otras palabras, la adquisicidn de un ooAO
cilliento es equivalente a la posesidn de un factor de direcci6n en la -
conducta posterior. 

Beta adquiaicidn de coAOciaientoa 1 d.e poderes de diraoci6A ea algo 
social. Las conexiones descubiertas son_laa que se relaoioll&ll con el uso 

social de los objetos 1 con las relaciones e:datentea entre las peraonaaJ 
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pµeatoq'l,\8 oomo 7& ae ha Tiato, loa aoonteoillientoa naturales ae perti•
lan. ob,1etiT&mente oonfol'llle &l uao soo'i&l que ae les de en la intenoc:':$n 

comJD.li~ia; de la lliaaa manen que loa b4bitoa 7 las conduotaa eapeo!f! 
oaa de las persona, 10n las que en el iaterourao aooial han adquirido. -

Aaf pues, adquirir al sentido de nuena conexionas ea penetrar en la --
e~,atioa red de relaoiones interhwaana.1. 

Por otra parte, la adquiaioidn del poder de direooidn ea social,. por 
que loa impulaos infantil•• aon oanalizaclos en el oontaoto 1ooial hacia_ 
·o'b,1etiT01 pa:rtioipaclos en oodn. :La dinooidn que el niilo imprime a su -
conducta 7 á loa ob,1etos que se relaoionan con ella ea~ ooapenetnd& de 
la direooi6n social de la rid&. 

:Las aotiTid&dea de un ,1oven son eduoativaa ouando implican una di-

reooidn 7 un control aobre las aotividadea aubaiguientea, tal ooao aa ha 

dicho. lllo expresa los raagos distintivoa de una autlntioa actividad -
eduoatiTa en relacidn a las activid&dea que, como las rutinarias 1 capr,! 
chosas, no lo son. ED efecto, una actiridad que consista en repetir lo -
7a experimentado_, en .la 1,_dquiaioi6n da una habilidad para hacer autoút! 
caaente bien aa cosa en paticular, ea, aparentemente eduoatiTa, sin -
embargo, no lo ea. lla,10 un aspecto auaenta la capacidad de control, pero 
bajo otro aspecto lapide la captaci6n de nueT&a conexionea 7 la habilidad 
de control ·sobre aituacionea nuevas. :La eduoacidn que se identifica con_ 
la rutina s6lo podr!a tener &::Id.to en un mundo de unitormidadea en que t2 
do permaneciera tal 00110 siempre ha sido, pero dado que el mundo en que_ 
vive el hombre tiene los rasgos contrarios, esta eduoaoidn rutinaria fi• 
j& al hombre dentro de un oanal de aooidn 7 lo prepara a sucumbir junto_ 
con la realidad en la qua ha construido au rutina. 

La pretendida idantifioaoidn da la educaoidn prograaiata con la ax
plosidn eapont4aea de tendencias 7 ~ actirid&das en el niño, haca m4a -
que pertinente, expresar laa opiniones de John Dewe7 ~l respecto. 

Al.insistir en que tod& aotividad autlntioamenta educativa ~osea .º2 
mo uno da aua raagoa aapec!fiooa el control da las axperianoiaa aotualee 

en vista, a la direccidn de lae aubaiguiantea, Dewa7 advierte implloita-
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o&cidn no ee Di puede ser algo en lo qae d.oainen loa elementos de azar_ 

caracterfeticos de toda conducta oapriohoea. Bn efecto, una actividad -

es capriohoaa cuando no ee cuida de las oonaecuenciae que puedan sobre
vellir a la opoi6n por deterainaclaa fol'll&B de acoi&n en lugar de otras._ 

Se deja· ir la aooi6n 7 ae evita :relacioll&i' las consecuencias de loa ac

tos con loa actos aiaaos. 

L~ que tiene Dewe7 que decir al respecto es ilustrativo de au acti
tud con :relaoi&n a eete punto en particular, 7 a au viai6n general de -
loa asuntos educativoaa •Ea habitual airar con desagrado esa activi4&4_ 
casual sin ola;Jetivo, tra~llol& ooao acoiOMs aal intencionadas o, 00110 

descuidoa e irregularidad.ea. Paro ha7 la tendencia a buscar la cauaa de 
tales aotiridadea sin objeto en la propia diapoaici6n da la juventllll, -
aislada lle otra coaa. En realidacl, tal actividad ea explosiva, debido a 
un desajuste con el aabiente. Loa indiriduoa obran caprioho11&11ente aiea 

pre que aotfaa bajo un dictado exte:nao, a1D tener UD prop6aito a~ o -
sin percibir las consecuencias de lo que bacan aobre otros actos. Se -
puede apreader hacienllo algo que no ae ooaprende, ah en la accicSn ús_ 
inteligeate, haceaos mucho que no pretendeaoa, porque no se perciben o_ 
no ae anticipan la mayor parte de las conexiones que intentaaos consciea 
teaente. Pero aprendemos solaaente porque deapufs que se ha realizado -

el aoto obsenaaoa resultados que no bab!aaoJ notado antes. Pero gran -
parte de la labor de las eacuelas consiste en establecer reglas por las 
cuales los almos han de actuar de tal modo que adn deapufs de haber -
actuad.o no son llevados a ver la oonexi6n entre el resultado - es decir 
la respuesta - 7 el aftodo eapleaclo. In lo que a ellos concierne, toda_ 
la ooea es UD truco o una especie de llilagro. fal acci6n ea esencialmea 
te caprichosa 7 conduce a h4bitoa caprichosos" (Op. cit. p. 85). 

La importancia del p4rrafo transcrito radica en aaftalar la causa de 

la actividad caprichosa en la falta de aJuete del niilo con el ambiente, 
7 ea la insistencia de laa eaculaa en uroar aun da dicho desajuste -
iaponiend.o al nifto actividades 01qas oonaecuenciaa no puedan ellos per
cibir o calificar. 
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Definir a la eduoaoidn como la oontinua reoonatrucoidn de la expe-
rienoia supoM, pues, la renovaoidn oonatante 7 la peraanente ad.quiai-
cidn de- sipificaoionea¡ exige que la aooidn ulterior complete la ante
rior de tal aodo que revele las cone:xionea iaplioadas que antes estaban 
ooul tas¡ demda, finalmente, que las aotivi~des realizadas promuevan_ 
el antioipado control de loa aotoa que le van a aesuir. 

n SOCIAL II I1DIYID1JA.La BIJIWJA. 

La eduoaoidn conduce, al examinarse desde UD punto de vista indivi
da&l o social, al hombre en au integridad coa.o UD aér al que Dewe7 no -
ae canea de definir coao un organismo interaotuando con su ambiente, 
Kirar la educaoidn desde el punto de vista aooial es equivalente a ha~
·Cer el euaén del ambiente -(en el caso del hombre fata es b4aioamente_ 
la aooiedad)- interaotuando con el o:rga.niamo. Examinar la edúcaci6n de!. 
ele el individuo equivale a hacer el &ntliais del organi8IIO en: au· inte-
raocidn con la sociedad. Decir en un caso o en otro que la eduoaci6n 1!! 
plica una reoonatruccidn de la experieacia ea indiov simplemente que -
ae han de reconstruir, dé reorganiz~r ·tanto el ambiente como el indivi
duo. Bata ea la :razdn por la que una educacidn necesariamente ea social 
e ·individual, Ro ea posible optar ni por un extremo ni por el otro. 

P1'4oticaaente las opciones tienen oonaeouenoias tangibles. En la -
concepcidn de la eduoaoidn que sdlo admite la vigencia de la sociedad 7 
oonsidera que el nifto ha de adquirir loa lulbitos, disposiciones 7 prop! 
sitos de la sociedad en que nacid, tennos un malsano intento oonaerva
clor - aunque ·sea.la revoluoi6n la que ae traté de oonservar •• B.n.· este_ 
caso ei joven reconatl'll1:e su experienoia pero no reoonatr'U1'e la expe--
riencia social. Reproduce las ooatuab:res de eu aabiente sin aejcrarlas. 

Uiia autfntioa educacidn implica en una sola reconatrucoidn la recr
p.nizacidn de la exp.-rienÓia del niflo 7. de.la sociedad¡ el mejoramiento 

. . 

del alU11Do que necesariamente repercute en un mejoramiento de la socie-
dad de_ la que son miembros,. 
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'A P .l R T .l D O S B G U 'I D O. 

Una tilosot:la de la educaoi6n tan aaplia 7 coapleJa como la de John 

Dewe7 est4 aujeta a intiaidad de crfticas 7 a in'lllllerables inooaprenaio

nea. La.a primeras tienen el laudable darecho .de existir, 1 la perentoria 

obligaci6n de formularse, deade el moaenl.o en que ae trata de una tilo
sof:la, o lo que ea lo lliao, de 11D oonJUllto de propoaicionea con pretea 

aionea de obtener wi reconocimiento intelectual debido al vipr de laa_ 

raaones que lo sostienen 1 al. alcance de laa intuiciones que expresa. -
ID cuanto a las contusione a, no puede elogiarse su iDoidenoia ni cuando 

el oripn de ellas ae enouentra, o en el propio incomprendido autor, o_ 
en las incapacidades - que manifiestan variad!smas foraas - del leotor. 

Dewe7 ea UD fi16sofo que padece da de Ull pUDto dlbil en su penaa-
aiento, 7 áa de una deadichada e inexacta verai6n de su filoaof:[a. 

Su estilo literario, su cambiante uso del aipiticado de:algwma p~ 
labraa claves, sus excesos en la pol4aioa, su constante volver sobre lo 

7a expresado, en vistas a Wl& fidelidad, que ae a.atoJa iaposible, a la_ 
coapleJidad de la realidad, han becho que su filosofía ha7a sido incoa-: 

prendida o ul interpretada auohaa Teces. 

Ro ea uoeaario expresar largaaente otro origen de laa inJuataa e -
indebidas atribucionea que ae hacen a su pena&lliento. Las versiones in

teresadas en preparar de antelll&DO ·un& orftioa exitosa, las exposiciones 
fol'IIUladas a partir de aupueatoa tiloadticoa totalaente ajenos a loa •!l 

yos, propendan inconscientemente a torcer el significado de sua afiraa
oiones. Un estudio lipro de algunas de aua obras, 1 la inteapestiva S!. 

neralizaci6n de las concluaic."es de ellas obtenidas, ban sido tambiln -
y con deuaiada frecuencia oauaa de laaentables deformaciones. 
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Coa r.elaoi6n a tales iaoompreaaioaea dos, de diez escogidas por John 

s.JJ'llbaoher, entre las ús relevantes ea lo referente a la filosof!a P!. 

clag6gica, aluclen al fin de la eduoaoi6n. La primera es que su filosof!a 

de la educaoi6n niega la existencia de fines en l& educaoi6n. La segun

da es que el fia que Dewey atrib~e a la educaci6n carece de significa
do o es demasiado confuso. 

LA BDUCACIOH CARECE DE FIH. 

A contiauaoi6n se exponclr4 lo que en nfen tisunderstandings of Dewey•s 

Educational Philosopby" dice J.S.Brabaoher, que como ea sabido, goza -

del ús alto prestigio entre los historiadores de la filoaof!a de la -

eduoaci6n en los Estados Unidos. 

Beoonoce que Dewe7 en m4s de una ooasicSn ha ati2'11&clo que la eduoa-
ci6n no tiene fia. Pero advierte a contiauaci6n que tal aaeveraci6n no_ 

ha siclo comprendida adecuadamente desde el aomanto en que se la ha ex-
trddo del contexto en que aparece, ·.1 se la ha interpretado, posterior

mente, al guato del cr!tico. Uno de los textos m4s desgarrados por la -
cr!tica dice, en su totalici&d lo siguiente1 

ny es bueno recordar que la educacidn como tal no tiene fines. S6lo 
la.a personas, loa padrea-y loa maestros, etc., tienen fines, no una - -
idea abstracta como la eduoacidn. Y consiguientemente, sus prop6aitos -
son indefinidamente variados, difiriendo con niftos diversos, cambiando_ 
oon el crecimiento de loa ni&os 7 oon el desarrollo de la experiencia -
de quien enseña. Aun loa fines ús v4lidos que pueden expresarse por p5 
labras hará, como las palabras, m4a da&o ~ue beneficio, a menos que se 
reconoaoa que no son fines, sino úa·bien sugestiones para loa educado
res respecto a·cdmo observar, o6mo mirar adelante y 06110 escoger para -
liberar y dirigi~ las energ{as de las situaciones concretas en que se -
encuentra.a". (Democracia 7 Educaci6n, P• 114). 
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Dewe7 a.t'iraa aqui varias cosas iaportantea1 11 .) la eduoaci6n como_ 

un t,rmino abstracto no tiene fin.- 2•.) S6lo los seres inteligentes -

tienen fines, 1 en el caso de la eduoacidn esas personas son loa padres, 

maestros, los niKoa, etc.-,•.) que loa fines adecua.dos en un moaento -
cl&do de la eduoacidn depende del niilo, de su situaci6n, de su nivel, 

etc.,- 4•) que loe fines asumidos por loa educadores no tienen la fun-· 

ci6n de imprimir un oar,ctar determiaado y fijo al alwmo, sino el de -

imprimir un aodo de obaervaoidn, de examen, de eeleoción 7 de accidn en 

los uestros en Tistas a liberar de una manera eficaz 7 provechosa las_ 

napacidadea del educando en un momento dado, dentro de una aituacidn -

concreta. 

Como seil&la J.S. hntb&cher, Den7 en ese p,rrafo eat, suponiendo -

que el almmo debe escoger sus propios prop6sitos y que loa fines de la 
eduoacidn no deben ser iapueetos exter111111ente, sino que deben ser el re 
sultado de la interna foraulacidn que de ellos hace el ,interesado. Bo -

ea, pues, una negacidn de la existencia de fines en la educaoidn, ea, -
siapleaente, la aaipacidn del papel que tienen loa fines dentro del -
proceso educativo. Be la negacidn de la validez de loa fines externos 1 

autoritativos, pero es taabi,n la afirme.cidn 1 la peticidn de fines in

ternos 1 aut6nomoa. 

BL CRECIIIIEH01 Fllf DE LA EDUCACIOlr. 

La otra incompreaidn a la que dedica su atenoi6n J,S. Brubacher se_ 
refiere a la afiruoidn b4aica de John Dewe7 a propdaito de este asunto. 
Para ,1 la educaoi6n, como la vida hWIIID&, no tiene otro fin distinto -
al crecimiento. 

Crecer es uno de esos verbos que ae ent"ienden inaediatamente siem-
pre 7 cuanclo ae tenga alguna idea de la direooi6n hacia la oual ae est4 
oreoiendo. Badie podria pretender entender eae t,raino ain referencia a 

un punto de llegada, a una meta, a un objetivo, a una escala de valora-
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ci6n en relaoi6n a la cual se determine el sipifioado del ~erbo crecer. 

La iia.nera qu tiene Dewq de expresar el sipiticado del creciaiento 

es para aua leo,orea, verdaderamente enaperante. 

"Dado qu en la realidad no hay nada a lo cual el crecimiento sea -

relativo, salvo ús crecimiento, deber4 decirse que la educaci6n no est4 

subordinada a otra-oosa sino a úa educaci6n11 • (Democracia y lilducaci6n,_ 

P• 59)• 

Laa aclaraciones pertinentes a esta par~icular manera de definir la 

educaoi6n 7 au fin, tienen la indiscutible ventaja de expresar la raíz -

del azoro 7 la perplejidad de loa cr!tioost 

11¿10 debe, acaso, la concepoidn del crecimie1Lto implicar algo final 

7 remoto hacia lo oua.l ae dirigiera el crecimiento? ¿50 debemos oonoe--

bir al oreciaie1Lto ooao aproximaci.Sn a UD fin lejano?•••• Estas pregun
tas deapiert&ll algmaa de las ouationaa filoadficaa ••profundas.¿ Ea 
dinúd.oo o eat4tico el UDiverso?. ¿g• superior la quietud al movimiento_ 

tanto como sipo que como verdadera realidad?.¿Es el cambio UD simple -
alejarse de o UD aproximarse a algo fijo e iD111Utable?. La evoluoidn ¿Ka_ 
una cosa positiT&, '11D poder incre11.e1Ltado, o ea algo negat~:vo, debido a -

un defecto 1 al correspondiente esfuerzo de superarlo?" (Ideala, Aiaa,_ 
and Kethoda in Education, p. a.9). 

La ooncepoidn de la eduoaoidn en tlrmi.Roa de creoimie1Lto, 7 la exclJ! 
aiva subordinaci.Sll del crecimient.o a UD 11&7or caudal de crecimiento no -
adlo implica, sillo que taabifn exige, el rechazo definitivo de cualquier 
intento de fijar una meta definitiva e inmutable al proceso. La afirma-
oi.Sn de la exiat&1Lcia de UD objetivo iuutable, final, determinado ell la 
actividad educativa implica una oonoepci.Sn de la realidad que Dewe7 eat! 
ma errd1Lea 7 perjudicial& 

"La oonoepoidn del crecimiento como un simple medio para alcanzar -
algo que es superior al miamo 7 que eat4 ús a11, de fl, e~ la supervi--
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vencia de teorfae que coneidarab&n esencialmente eat,tico al universo._ 

El progreso de la ciencia ha expelido estas teorías de nuestra concep-

ci6n d.e la naturaleza. JU acvillliento, el cambio, el proceso, son hoy -

clfa funda'D81ltalea. En la dltiaa mitad del siglo estas ideaa han aido -

aplicadas exito8&118ate a la vida 7 a la estructura de loa aerea vivien

tes, & l&a plantas 7 a loa anill&lea. Las ciencias morales, a las oualea 

pertenece la eduoaoi6n, han llegad.o a ser el postrer refugio de las - -

ideas que h&n perdido su reputaoi6a intelectual en todas las demás dis

cipliaaa. El presujueato de las ciencias eat4 trabajando en contra de -

ellas". (Idell.) 

EL COICEP'fO D.l!l CRECDIIEHO 

Bl orecillieato, dice Dewe;r 11tiene como objetivo en cada una de aus_ 
etapas adquirir Wl& aa7or capacidad de crecer" (.Deaoorao7 ~d Eduoation, 

P• 6~) • 

Si tratara de sustituirse la palabra oreoiaiento por alguna otra -
con el objeto de esclarecer su significado usando un altodo da sinonimia, 

poclríuos legiti .... nte sustituirla por vivir, actividad, felicidad. B.1 

ta austituoicSn eat4 legitimada por las aiamaa equivalencias estableoi-
das por Den7 en Democracia y .Eduoaci6n (Cap. YII)1 Hmum Bature and -
Conduot (eatre otras, pero particulanente, la secci6n primera de la -
parte cuarta, "!he good of activit711 ); Bthioa (eapecialaeate Cap. XI) ; 
Reconstruction in Pbiloaophy (Cap. YII)1 fbe Quest for Certainty (Cap._ 

X). 

Otro cuillo de acaroalliento al significado de este concepto ea el -
propuesto por Eclward c. Moore (1,merican Pragmatiaa, P• 229) conaiatea 

te .. :u tomar coao modelo del crecimilfnto la e·tapa bwaana. qua podría coa 
siderarse coao un ejemplar 6ptimo de fl, a saber, la infancia. 

De antemano estamos advertidos que del crecimiento no puede haber -



m ~ef'i~ici6n en el aentido cl4aico ·que delimite el a~pificado del -

t,rmin~_. incl"IQ'endo acSlo 7 todo lo que el crecimiento ea. Ellp!rioamente 

hablando ~cSlo puede denotarse al crecimiento, no puede def'iníraele; 

p~eden, pragm4tioa.mente hablando, expresarse aua antecedentes, ~ua coa 

dicione~ y sus consecuencias y erectos¡•• posible ~eñalar las normas_ 
que han demostrado au eficacia en fomentar un crecimiento que conduzca 

a m4s crecimiento, o advertir contra las oonduotaa que llevan al oree! 

miento hasta el punto de au estrangulamiento y deaaparioicSn. 

Particularizando, en el campo educativo, ae podr!a, en el intento_ 

de esclarecer el significado de crecimiento, indicar.qui mltodos oond! 

cena la rut:Lna o a la disperai6n suprimiendo las posibilidades del.crJt 

cimiento, o, por el contrario, hacer la relaoicSn de los mltodoa que han 

aoatrado en anteriores experiencias ser caminos exitosos a _un aumento_ 

incesante de un da rico y promisorio crecimiento. 

Ea indtil buscar en Dewey algo m4s que lo que podr!& encontrarse -
siguiendo loa caminos indicados ús _arriba. Si se pretenda una defini

oi6n se enoontrarú llilea, que tienen la peculiaridad de que ninguna -

de ellas ea exclusiva ni exceptiv& de lo definido. 

CRECIMIEITO COKO AC~IVIDAD1 VIDA. FELICIDAD. 

En Kuman Jfature And Conduot, Dewey asegura, en la p. 211, que el -
bien del hombre consiste en una satiafacoi6n de las fuerzas de la nat!! 
raleza hwaana. Segdn se ha podido apreciar en su paioolog!a y en su • 
lti~a, Dawey considera qua lo propio del ser humano como de todo ser -
vivo es un impulso a la actividad; que este impulso procura su despli!. 
gua por cualquier aedio, que en loa seras inteligentes el pensamiento_ 
reflexivo aotd. como una funoi6n de mediaoi6n y canaliza las energ!as_ 
nativas por los h4bitos de una manera ordenad& y plllna; que en esta -
consuuoi6n consiste el bien y en •lla y por ella y con ella se alcan

za ~a feli~id&d. 
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!aabiln se recalccS la peculiaridad 4e todo acto aut4Dticamente vi-

tal 1 ltioaaente bueno, el no ser exclusivamente consumativo, sino ade
úa, preparatorio. Coao se definid en el capitulo relativo a loa finee, 

todo autlntico fin ea a au vez UD aedio en vietaa UD fin posterior, aal 

como todo aedio era un fin en relaoicSn, ~troapeotivuente hablando, a_ 

un acto previo. 

En viatae a loe antecedente• eatableoidoa resulta obvio qua para -
Dewe7 el aatido de todo acto ea uno úa rico que prepara otro posterior 

que lleva 09naigo las ganancias da loa actos anteriores¡ 1 asl auoeaiv~ 
aente. Que cada actividad ae despliega en vistas a otra actividad, que_ 
a au vez, prepara otra nueva 1 &al oontiD11&11ente. ~ue vivir ea el dea-
pliepe de loa iapulaoa que en au liberaoi6n energltica prepara una nll,! 
va 1 -'• aaplia, prohnda, variada 7 rica liberacicSn de energ!aa que a_ 
au vea, en una incesante fluencia, prepa:ra.r'a( siempre una nueva mla opt,! 
• 1 emelente. Que la felicidad - deapoJada de cualquier interpreta--
c~6n exoluaivaaente hedoDiata o de cualquier iaplicaoicSn aetatfaioa - -
•• la oompalera viajante 4e eatoa prooeeoe, (de tal suerte oompailera -
que ae identifica con elloa y aparece ooao la cualidad estltioa eD las_ 
realizaciones moaea't4aeu 7 la cualidad perdurable de la realizacicSn -
1raligioaa1 ; 7 como la experiencia ltioa en su triple aspecto de bien,_ 

deber 7 aceptabilidad). 

La felicidad para Dewey ea la vida plena. Si la característica de• 
un ser viviente ea vivir, 1 lo peouli&1' de esta acci6n es el crecer, l'!, 

aulta aanifieato para Dewe7 que la vida no tiene otra finalidad que se
guir viviendo, que la educaoicSn no tiene de finalidad que la vida y -

que el crecimiento tiene al crecimiento por su fin. 

BUEIIOS r MALOS CRECIMIENTOS. 

Un orecilliento deseable ea igual a 1111& constante reconatruccicSn de_ 

la experiencia. La experiencia - como ya se ha visto - es el interourao 



del or¡aniamo Jmaano oon el ambiente - espeoialaente el social - pNce
dido 7 asistido por el pensaaiento refle:d.vo. La cualidad intr!nseoa de 
toda expe:rienoia ea el orecilliento. Una expe:rienoia ea una iDteraooidn_ 
en la que se eataltleoe ,ma aituacicSn que al quedar resuelta por media-
oidn de la iDteli¡enoia altera a oontinuaoidn el ambiente establP.oiendo 
una nueva. situaoi6n en desequilibrio que deber4 nuevamente someterse a_ 
waa NconsvuooicSn, que •••• 7 as!, sin t,:l.'lllino al¡uno, hasta que el or
¡anisao pierda su ~ondioidn 7 su norma espeo!fica. 

Bato quiere decir que la expe:rienoia consiste en liberar energ!as -
para 11D& futura expanaicSn - energ!as del or¡anieao humano 7 de su ambie!l 
te. Esta liberacicSn se obtiene por la inveatipcicSn - .. ase el capitulo 
correspondiente-. Blla descubre los caminos por loe que el impulso se_; 
expNaa, determinando aim.ultúeamente al im.pulso y al eat!mulo. {Human_ 

la~e ancL Conduct, P• 17)). Esta actividad que expresa loa im.pulsos 7_ 
que &bN la posibilidad a futuras actividades ea el crecimiento. 

Si Dewey no regatea ejemplos que ilustren sus doctrinas tampoco se_ 
reptear4n en estas p4¡inas. Se -exponclr4 un caso. en el que no u,- creo! 
miento 7 ot:ro en que a! se cumple. la norma del crecer en vistas al cre
oilliento. 

Un albailil aotda rutinariamente oolooando loe ladrillos del mismo -
modo oomo siempre lo ha hecho. ~us actos eatlnfijadoe. Su peroepoicSn de 

las conexiones entN el ladrillo, la ile110la, la plomada 7 su salario -
las tiene·preeentes de una anera ta.n definitiva que no alcanza a pero! 
bir ninguna ·otra nueva oonexicSn d~stinta. La rutina de eua actos fiei-
ooa corresponde a los expeditos pero.eatNchos limites de sus actos pe1: 
oeptivos • .l!lll la medida que su actuaoicSn sea ús frecuente menos posibi
lidades tenclr4 de enriquecer su ~xperiaoia, de adquirir nuevos h4bitoa 
de aocicSn, de percepoicSn o de emotividad. Es un hombre 0117a actividad -
no le conduce a UD& actividad de amplia o úe profunda,~ crecimiea 
to est4 detenido 7 no le lleva a un aqor crecimiento. Vive, eegdn la -
feliz e:x:preaicSn de Jean Cooteau, entre la vida 7 la 11.uerte, conforme a_ 
una defol'ill&oicSn profesional (Texto de 10rteo•). 
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Un artista, por otra parte, ¡Nede ilustrarnos a prop6aito de lo que_ 
eipitica 1111. oreoilliento que lleva a 1111. 111&,YOr crecbú.ento. La novela que_ 

ho7 escribicS le lleva a la sugerente situaci6n de otras novelas que la -
perspectiva abierta por la primera le ofraoe. La.a conexiones percaptivae_ 

aprenclidaa en la priaera obra le dotan de.la posibilidad da adquirir nue

vas conelCl.oaea en au percepoi6n atinada a la captaoi6n de ellas. Cada - -

obra que HCribe ea el principio de otras m.il que se levantan en au imag! 

naoicSn. Cada de'atre•a adquirida le proporciona la oportunidad de adquirir 

auevas destrezas, 7 la riqueza iuginativa ho7 lograda ea el comienzo ele_ 
una úa alnm.daDte cosecha de imaginacicSn. 

"Si loa hoabres entienden lo que hacen - clice Dewe7 -1 si perciben -
el proceso total del cual su trabajo especial ea una parte necesaria, 7 -
si se interesan 7 toan cuidado por el todo, los eteotos ucanizadoa des,! 
parecen" (B111l1D Jrature &Dd Conduot, p. 144). 

Si el albaftil, en el aencionado ejeaplo, percibe el todo ele aua -.o-
toa, si se percata de que loa ladrillos alineados son colocados en vistas 
a oonetruir una h&bitacicSn o una bardaJ si relaciona su sueldo con su -
trabajo 7 fste oon el proceso industrial en el que eatll auaergido dentro_ 
de la sociedad, su rutina se vuelve crecimiento, su destreza ae tornar, -
energ{a productora de una clestreu distinta, úa refinada o 114s eficaz, -
au trab&Jo oobrar4 sentido y en eaa medida su conducta aer4 m&s intelipa 
te 7 su riquesa emotiva crecer, junto a sus recursos perceptivos. Aa! es_ 
como la actividad abra nuevos prospectos a la actividad 7 la vida 1 la -
parsoulidad ae vuelven ús ricas 1 vuiad&a. 

Bl crecimiento 7 el bien aaatienen una estrecha oonexidn. Si como 7& 

se ha visto, la naturaleaa esencial de la bondad, para John Dewe7, oonei.1. 
te en la actividad que vuoe dif'ioultades 7 abre nuevos proepectoa de ac
tividad, se pone en evidanoia que el onoimiento en procura de nuevos ºl'!. 

cimientos ea equivalente a una actividad moral. 

"La rectitioacicSn de loa probleaaa presentes, la armonizaoi6n de laa 
presentes incoapatibilidadea proyectando un curso de &ooidn qua radna en_ 
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e! lli.&11& loa significados de todas las incompatibilidades •••• .l!ll bien coa 

siete en el significado que se experimenta perteneciente a una actividad_ 

en virtud de la cual loa conflictos y los embrollos de varios impuleoa 7_ 

hltbitoa incompatibles terminan en una ordenada 7 unificada liberaci6n de_ 

la acci6n11 • (Human Bature and ilonduct, p. 210). 

Aa! pues todo crecimiento es moral, o quiz«, por amor a una exactitud 

m4s decorosa, todo creciaiento tiene que ver con el bien. Todo crecer, en 

efecto implica una resoluoidn inclusiva de las cliveraas tendencias en di.!, 

puta, en vi~tud de la cual, ·1a acci6n libera las energías en conflicto y_ 

permite un avance en significado y actividad. Pero toda resoluci6n en el_ 

nivel conflictivo de la exiat~ncia es un bien. 

EL CR.ECDUEBTO ES UN FIN. 

La actividad ea el fin de todo crecimiento de la misma manera que el 

medio de todo creoimiento es la actividad. 

Cuando una aituaci6n problemática ae resuelve, se libera una activi

dad bloqueada. Recordemos que la esencia de todo conflicto ea el dique c.2, 

locada a la expreai6n del impulso. Zanjada la dificultad la actividad se_ 

desenvuelve. Toda actividad es un impulso liberado, salvado de la anega-

oidn de las pasadas frustr.acionea. 

Con el mismo derecho puede decirse que toda actividad es un impulso_ 

informado. En efecto, la característica de un impulso que no es un torres 
te destructivo, (como pasar!a en una particular insa.á!a o en las primeras 

manifestaciones de la vitalidad infantil), podría quedar aeffalado por las 

conexiones que tiene con actividades futuras, con otros seres humanos 1y -

con sectorea·de la naturaleza. 

As! pues, en vistas a este oar4cter inforudo de las actividades, r~ 

aulta, parad6jicamente, que en lugar de que el presente aea un medio para 
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el futuro, sucede que el futuro se conatitu.y-e en un medio p..ra el bien -

presente. {BUUD Xature and Conduot, p. 266). 

En la medida que la vida de un bombre avanza acumulando los reaul ta

dos de sus experiencias, sumando las liberadas e informadas actividades_ 

a las nll8v&a actividades liberadas e informadas, la experiencia de ese -

hombre va enriquecifndoae de significado 7 va adquiriendo significado. 

El crecimiento en la medida que procura un mqor crecimiento va am-

pliando 7 profundizando, estableciendo 7 reconociendo multitud de cone-

xiones. El ambiente 7 el organismo hwaano se entrelazan en infinidad de_ 

conexiones. El crecilliento culmina en la ideal unificaci6n por la i111&Bi

naci6n de todas las conexiones posibles del 70 con el universo adquirien 

do de •lata s11erte una cualidad religiosa, una fe en el ideal y el senti

do de dios • ..ióntonces el crecimiento contini1a en un nivel superior y nun

ca antes tenido. lo es que se haya alcanzado la meta o el fin del creci

miento, sino que, el crecimiento ha llegado a un grado de plenitud en -

que su crecer se vuelve totalmente significativo 7 totalmente creciente. 

Aunque Dewe7 no hace una expl!cita referencia a esta cualidad reli-

giosa de la experiencia 7 del crecimiento, de la misma manera que no al! 

di6 especialmente a la riqueza cualitativa de la experiencia en el sent! 

do estético, en Democracia 7 Eduoaci6n, es necesario completarlo. La di!. 

tancia entre su obra m4xima de filoaof!a pedag6gica 7 sus posteriores -

obras fundamentales de filosofía exigen una proyecci6n retrospectiva de_ 

loa hallazgos postreros sobre las primeras formulaciones. Esta pro7ecoidn 

ea posible en la medida que no hq una incoherencia 16gica entre una 7 -
otra postura sino, por el contrario, la indi~ecta referencia del propio_ 

Dewey a realizar tal complementaci6n, como es manifiesto en el Art as -
Experience 7 en A Common 1"aith, y como se ha intentado expresar en loa -

cap!tuloa correspondientes. 



A PAR f AD O f E i CERO. 

ID Democracia 7 Eduoacidn, analiza Dewe7 las condiciones, la expre-
aidn 7 las consecuencias del oreoilliento en oonexidn íntiaa con la eduo,! 
oidn, 11 orecilliento como fin de la activida~ es un priaer acercamiento_ 
al fin de la eduoaoidn, pero no puede ser el acercamiento definitivo. 
Desde que el crecillientc ea la caraoteríatioa de la vida puede 7 debe 
aplicara• a la educacidn, ·pero por ello ai8IIO no expreeá loa puntos pec]l 
liares 7 diat:l.ntivoa del fendaeno eduoativo, 

COIDICIOIES DEL CRECIJIIEITO, 

"L& condioidn primaria del crecimiento ea la inmadurez 7, vinculada_ 
intilll.&ll8nte a lata, le siguen la,dependenoia y la plasticidad, como ras
gos espeo!ficos~ 

La inud.urez significa para Dewe7 algo positivo 7 expresa '!ID& fuerza 
presentes-la capacidad de desarrollarse. (fodo este tercer apartado no -
intenta sino sintetizar y explicar el capitulo IT de Democracia 7 Eduoa
oidn). 

Al nifto puede legitim.aaente considerÚaeleenviatas a oiertoa propda! 
toa con referencia a la ed&cl edulta (que ae toma provisionalmente como -
un patrdn de referencia fijo, sin que se le considere en tlrminos abaol]l 
toa de esta aanera), pero taa~iln ae le puede mirar intr!naeo&11ente 
- con as legitiaidad - en vistas a otros eaolarecimientoa. 



Intrinaeoaaente la inmadurez deaipa una habilidad positiva o una -

fuerza, esto ea, el poder de crecimiento, gl niño, desde el aoaento que_ 

tiene vida, tiene 117a actividades ,vidaa 7 apaaionadaa". El crecimiento_ 

ea algo que eaas actiTidadea ·llaeen (op. cit. P• 51). 

La imu.durez implica depeadencia 7 plasticidad. La dependencia es a! 
go positivo. la un poder. Bajo wa cierto aspecto es, evidentemente una -
debilidad inherente a las criaturas de los hombree, en virtud de la cual 

no pueden vivir con sus propios recursos desde el momento de su naoilli•!. 
to, en violento contraste con la independencia vigorosa de la mayor par
te de loa críos aniaalee. 

Pero ese desamparo peculiar de loa niños implica un poder oompensa-
dor que tiene iaportantes 7 prolongadas consecuencias. Sugiere una capa
cidad social de la que carecen, por cierto, los animales. "Los nifloe -
dioe De•e7 en el op. cit, - est4n ma.ravillosamente dotados con el poder_ 
de provocar la atenci6n cooperativa de loa deúa •• ,.eat4n dotado• con -
un equipo de primer orden para el intercambio social. Pooas personas - -
adultas oonaenan toda la capacidad sensitiva 7 flexible de loa niloa P.! 
ra vibrar sillp4tioamente con las actitwlea de loa que los rodean. La de
aatenoi6n de las ooaaa físicas 7 au incapacidad de controlarlas eat, a
oompalada por una correspondiente intenaifioaci6n de interla 7 de aten-
oi6n respecto a los actos de la gente. El mecanismo nativo del nilo 7 ta 
dos sus impulsos tienden a facilitar la respuesta social", 

1'n efecto, el niño, en virtud de su dependencia, tiene la doble cap,1 
cid.ad de atraer hacia si la atenci6n de loa adultos al mismo tiempo que_ 
tiene la imponderable oapaoidad de vibrar aimp4ticamente a aus mociones_ 
facilitando asl, enormemente, quiz4 oomo j&lll4a podral hacerlo despuls, la 
interaoci6n·oon el ambiente social. Por ello es que Dewe7 no tiene obje
ciones en afirmar que "la dependencia denota un poder a4s que una 4ebil! 
dada supone una interdependencia". Bl aupu,to egoísmo de loa niiloa pone 
de 118.Difieato esta oapacidada polariza hacia si las riquezas sociales. -
Provoca 7 oaptur& para su beneficio los efectos de la acoi6n social. 
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·~La adaptabilidad eepeo:Cfioa de una oriatura i1111adura para al craci

llianto constit1Q'e au_plaaticidad" (op. cit. p. 53). "Se la capacidad pa

ra aprender de la experiencia1 al poder para retener de una experiencia_ 

algo que.sea eficas para afrontar las dificultadas de una situaci6n ult! 

rior. Eato ai~fioa el poder para modificar las accionas sobre la base_ 
de los re~ultados de experiencia& a:ntariorea, o sea al poder de daaarro

.llar disposioiones. Sin 11 ea impoaible la adquisioi6n de h4bitos". (op. 

cit. P• 53)• 

A diferenoia de los anilla.las que n&oen oon uoanismos m.4s o menos r.(_ 

gidoa, el :aiio naoe oon una eTiden~e oarencia de oonexiones :motoras, P•!: 

oeptiY&s 7 mentales. Eso la obliga a ap1'8Jlder a usar aua reaooionea. Es• 

ta oapaoidad naoida de esa insufioienoia ea au plaatioid&d. Es tan radi

oal esta oarenoia que tiene qua experimentar para poder usar sus ojos, -

oídos, IIIIDO&. Experimenta haoiando variad.as combinaoiones con el prop6a,! 

to de dar salida & SUB iapulaoa. Esta posibilidad de nltiplioar el uso_ 

...! la combinaoi6n de todos los elementos que lo oonatitll3'en, le dan al n! 
fto la ventaja illberente a su plasticida~, le pend.ten alcanzar un control 

flexible 7 Y&riado de sus aieabroa. 

"El nifto pequefto tiene la ~entaja de la multitud de las reaooiones -
inatintivaa intentad.as y de las experiencias que la aoompafian, aunque -

oonsti~n al-principio una deaventaJa temporal, porque se interfieren_ 

mias con otras. Al aprender un acto, eu vez de tenerlo ya listo, se aprea 
den por necesidad a variar aus factores 7 a hacer de ellos combinaciones 

diversas, eegdn cambian las c~rounstancias. tia abre una posibilidad de -
progre•o continuo por el hecho de que al aprender un acto a~ desarroll~ 
mftodos buenos para usarlos en otras direcciones. Ada da importante ea_ 
el hecho de que el ser hWll&DO adquiere el h4bito de aprender. Aprende a_ 

aprender" (idea. p. 54). La plasticidad ea pues control variable. 

Dewey recoge 7 hace s\qaa las observaciones atribu:Cdas a John Fiake, 
a propdaito de la aip.ifioaoi6n de la "intancia prolongada" caracter!at,! 
ca de loa aeres hwaanoa. Ello implica enriquecimiento de control varia-

J 

ble y mayor interacci6n aocial para el Difto, así como enriqueo:i,Ddento de 

actitudes 7 h4bitoa en los adultos, como son la constituci6n de la fami-
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lia, loa hüitos de previai6n, eta ••• La infancia y la sociedad al interas, 

t11&r ae enriquecen, reconstruyen au experiencia y creoen. 

La plasticidad del niffo es lo que permite la fol'lllaci6n de h'bitoa en 

su conducta. Aunque ya ae ha dicho mucho en relaci6n a esta materia en&! 

gdn cap!tulo anterior no resulta indtil recalcar algunos puntos importan

tes para el asunto que esta.moa deaarrolláado aqu!, ya en !ntiaa vincula-

oi6n con la eduoaci6n. Ya hemos dicho que un hábito ea una forma de dea-

treza ejecutiva, de eficacia en la aoci6n. Es una habilidad para utilizar 

las condiciones naturales como medios p&ra alcanzar los objetivos que la_ 

persona se propone. El Mbito ea no tanto el control de uno mismo cuanto_ 

al control de las condiciones del ambiente por medio del dominio da loa -

6rganos de aooi6n. 

La eduoaoi6n,as un lugar coardn no equivocado, tiene que ver con la -

&dquisici6n de h4bitos. Ellos son los que posibilitan la adaptaoi6n del -

.,.ganismo humano con el ambiente, 7 son tam.bi&n los que posibilitan laª.!! 

ci6n hwaana sobre el ambiente. 

Bn este punto Dawey establece una significativa distinoi6n entre loa 

Mbitos. Ba7 unos que son b4aicamente una adaptaci6n al ambiente social y 

fíeico. Usando las cosas llegamos a elegir ciertos tipos específicos de -

respuesta econ6aica y eficaz a ciertos elegidos estímulos, en virtud de -

lo cual aprendemos a comportarnos en relacidn a ellos de un modo persis-

tenta. Así adaptamos al ambiente a nuestras necesidades, como, tambifn, -

adaptamos nuestras necesidades alamoiente. Hay una mutua adaptaci6n del -

ambiente y la actividad. La peculiaridad de la adaptaoi6n es su perdurab! 

lidad 7 su funo16n en relaci6n a la conducta m&s actiTa y creadora del 
.hombre consiste en suministrarle la baae, el terreno sobre el cual apoya.r, 

se para modif'icar, (conforme a fines deliberada y libremente escogidos 

por &l, en vistas a sua prop6sitos generales), aspectos parciales del mi~ 
mo terreno 7 base de suatentaoi6n. 

Los hCbitoe activos se prolongan en disposiciones intelectuales y -

emotivas. Ellos significan por una park un awaento en facilidad, economía 

y eficacia de acoi6n. Pero tamb14n significan, y esto es miq importante -
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en la teor!a y en la pedagogía del h4bito de John Dewer, un modo definit! 
.yo de padeoer 7 de comprender la aituaoi6n. lmplioan, por una parte incl! 
naci6n, p,radiapoaici6n, preferenoia, elaoci6n, actividad, b\Úqueda de las 
oondioiones sobre las que recae la acci6n del h4bito. Pero tambiln aigni

fioan intenso anhelo ouan.do se bloquea su acci6n¡ modos definidos de ob-
aenar, reflexionar, analizar. 

n aapeoto aotivo 7 dispositivo en relaoi6n al inaadiato control del 
•biente eat4 penetrado del aapeoto intelectual, reflexivo r perceptivo._ 
Cuando este segundo aspecto ea separado, el otro se Tueln rutinario, ne
cio, teroo, 7 111&11ifieata con loa afloa la rigidez que la esclerosis carac
ter!stica de la base biol6gica de la oonducta·adopta al llegar a cierta -
edad. En Tirtud de la presencia del aspecto emotivo a intelectual el h4b! 
to conserva su frescura, au plasticidad, su elasticidad, au oapacidad da_ 
atender a las peouliarea exigencias de cada aituaoi6n. Pero como tambifn_ 
ae endureoe la base orgáioa de loa h4bitoa intelectuale,, la educaoi6n -
7 la sociedad en la aedida que ea educativa·deben impedir una prematura -

-:rigidez en loa h4bi toa y deben fomentar la plasticidad de ellos con el oJ! 
~eto de prolongar en todo lo posible au 6ptiaa condici6n y au relevante -
exprasi6n de vida. 

. .....••.. 

Las conoluaionea obtenidaa por JohD Dewey a partir· de sus considera
ciones sobre el oreciaiento y la eduoaoi6n son, en primer lugar que "el -
proceso educativo no tiene UD fin iaae all4 des! misao, que ll miaao ea -
au propio tias .7 en segundo lagar, que '?l proceso aducativo ea UD proceso 
de reorganizaoi6n, de reconatrucoi6n 7 t.ranef~rmaci6n continuas". 

A la luz de set• conclusi6n ea posible percatarse de que las diferen 
ciaa entre un niflo 7 un adulto no radican en qua uno crece 7 el otro ha -
de~ado de creoe:r1 sino en que, aunque ambos crecen, cada uno lo hace de -
un aodo apropiado a aua diversas oondiciones. 
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Tambiln quecla iluminado otro inportante aspecto de la educaci6n como 

UD resultado indirecto de las conclusiones anteriores. Se trata de las 1'! 

lacionea.eatablecidaa entre loa tinas fijos del proceso educativo, por un 
lado¡ la interpretaci6n de la innadures como pura deficiencia, la adapta
oi6n al ambienta 7 los h4bitoa como cualidad.es rígidas de la experiencia, 
por el otro 7, finalmente, la incapaciclad para formar poderes de reaolu-
oi6n eficaces. 

~ una oonexi6n trian¡u].ar en virtud de la cual, la presencia de 

uno de los acontecimientos en uno de los vlrtioes asegura la enstenaia -
de los otros en loa dos puntos restantes. 

"La naturaleza meramente privativa de la inmaclure11, el ajuste est4t! 
oo a UD aabiente fijo 7 la rigidez del h4bito est4n todos relacionados -
oon waa idea falsa el.el crecimiento o desarrollo, a saber, que late es un_ 
aovilliento hacia una uta fija. 51 crecimiento ea considerado como tenia!! 
do UD fin, en vez de considerarlo como aiencl.o un fin. Las consecuencias -
paclapgioas de estas tres ideas falaces son, primero, en no tener en ouea 
ta los poderes instintivos o oong4Aitos de la juventudJ sepncl.o, el frac!. 
ao para deaanollar la iniciativa al encontrar situaciones nuevas¡ 7 ter
cero. waa aoentuaoidn iDcl.ebida el.el adiestramiento 7 otros expedientes que 

&Hguran la habilidad autodtioa a expensas el.e la peroepoi6n personal". -
(op. alt. P• 59). 
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J. P J. R T A D O C U A R 'l' O. 

La teorfa de l& educacicSn de Jobn J>ewq ea subsidiaria de tocla su f! 

losofia. Ocasionalaente se destac&D úa inteua y relevanteunte ciertas_ 

relaciones llientras las restantes permanecen en la penumbra a modo de pr! 

senoias sordas e iudvilea. Bn esta apartado toman cuerpo y movilidad laa· 

ideas ya expresadas en otro lugar a propdaito del papel y significado de_ 

loa fines en la experiencia. A pesar de incurrir en repetici~nes, que no_ 

pueden de~~rse de laaentar, se volved sobre el teu en obsequio de ua -

ilaoidn a&70r, que sigue la trua del capitulo octavo de Deaocraoia 7 Bd]l 
··0·oacicSn. 

Dewey considera que sdlo ea posible hablar adecuadamente de fines en 

la educacidn a propd~ito de personas qua aon_miembroa de una sociedad en_ 
la que cada una de ellas puede perseguir los propdaitos inherentes a su -

propia vicla en el intercambio autuo con loa dem4a.bombrea, ~ozando de. 

la capacidad de reoonatruir loa b4bitoa a instituciones soclalea conforme 
a los intereses que surgen en esa respetada y comunitaria vida qua podr!a 
legítimamente llamarse convivencia. 

Si tal posibilidad no se da, ya porque en vez de ser librea eat4n ª!l 

~etoa al punto de no tener ús fines que loa ~enoa¡ ya porque en vez de_ 

convivir, &ial&doa pierden el sentid!) de la vida¡ ,a porque la tiesura da 
las instituciones frustra toda nueva de11&11da de la vida; entonces no hay_ 
fines en la eduoacidn. ~rque 11!> los hq en la vicla. 

• 

' 



CAllAC'lERIS!ICAS DE LOS PIIBS. 

Bl fin ea reaul tado de 1Ul deapliepe de energías, pero DO todo reall! 
tado ea un fin. Bate reqlliere el craaplilliento de dos condicionee1 a.- qae 
aea realizac16n o tel'lliDacidn de lo que ha precedido 1 b.- que haya ai4o_ 
,m taotor directivo de las actividades debido a au previa eleocicha. 

Bq fin cuando hq secuencia. Bata diapo~ici6n puede haber ai4o dic
tada por el aaeatro, y; por ello, &a11que externaae11te pansoa maa o:rdena
ci6n, no lo ea. Ea uoeaario que la suoeaidn aea iDte:rna, que un &oto cc,a 
4usoa al sipiente1 Hay una "sipitioaoidn del lugar 1 orlen taaporal a.e_ 
oada eleaento1 el ao4o en que caaa auoeao anterior lleva al aipiente, • 
tanto que late recoge lo que ae le propcrciou y lo utiíiza para alguaa • 
otra etapa, hasta que llegaos al tiDal, que resume y teraina el pl'Oceao" 
(op. cit. p. 108). Debe haber, pues, un desarrollo acuulaUvo del cual -
es tenlilaaoi6n el fin. 

Adeúa de la secuencia, "el fin supone previai6n anticipada de la -

taninac16n posible" (idea) Ea. virtud de este car.tetar, dirige la activi• 
4ad inflUl'eDdo en las media.as tou4aa para alcanzar el fin. ¡;0110 el fin -
no ea algo para descubrir sino para alcanzar, dependiendo no a6lo de la -
obaerYaoicm de las condiciones, Di áicaaenta de las posibilidades que 1,! 

t&s sugieran, sino tambiln de la elecci6n de alguna de las posibles altez 
nati•aa, o de la a!nteaia lograda de eaaa diversas y separadas finalida•• 
des, reaulta que el fin previsto y anticipado dirige las actividades con
duceJ1tea, pero latas determinan y aall&lan al fin, no s6lo en au conauaa-
c16n, aino en au eleocida. 

liaglmo de loa tres aome11toa tiene un rango auperior a loa restante,. 
Obaervaaoa.porque prevemos, pero no tendríamos previsiones si no hubilra
llOa observado. Laa augerenoiaa aon tanto úa variaka cuanto úa eaaeradaa 
7 &11pliaa hayan aido las obaervaoionea, 1 mientras da amplias 7 tlexiblea 
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aean laa previaio.nea heohaa da variadaa 7 compleJaa serán las sugerencias 

aatableoidaa. 

Si las condioionea aocialea no pel'lliten la previai6n de reaultados -

por ser demasiado ineat&bles 7 capriohoaas, o dem&aiado arbitrariamente -

impueatas por autoridades externas lae finalidadea da la conducta - no -

puede hablarse de un fin de la educaci6n. Si laa oondicionea no eatimulan 

a un& viai6n hacia &delante para ver cwtles han de ser loa reaultadoa de_ 

une. oie~ia aatiY-idad, tampoco ea factible l~ existencia de un fin en la~ 

educaci6n. Por ello Dewe7 conaidera tan enemigoa de una organizaci6n ade

cuada de loa finea de ·1a educacidn, la rigidez 7 el libertinaje, la cona!, 

graci6n de la omnímoda preaencia de la autoridad exterior en todo, as! -

coao la absorbente ingerencia de la espontaneidad 7 el capricho del alum

no en la pr4ctica educativa. 

Si el fin de la educacidn, para.ser un fin genuino excl1qe la impos! 

ci6n exterior, tubUn, por otra parte, exige su determinaci6n por la se
ria 7 amplia observaoidn, por el profuso 7 variado brotar de sugerencias_ 
7 por la seria recapitulaci6n de fatas en une. eleoci6n que suponga satis

tacoi6n de todaa laa necesidades 7 apo70 de las condiciones y recursos -
reales de la situacidn. 

Dado el sipificado que otorga a la palabra espíritu J.· Dewey - la -
actividad que redne las condiciones de 1111& acci6n teleol6gica -, su afir

ucidn definitiva es que la actividad escolar debe ser espiritual. Esto -

es, que posea un fin, que refiera las condiciones presentes a las conse-
ouenoias futuras 7 los resultados tutlll'oá a las posibilidades presentes,_ 

a los obst4culoa ·7 a las facili.dadaa del itinerario. 

Ho pude aostenerae, sin ir contra laa atirucionea expresaa de J. -
Dewe7, que la educaci6n no tiene fin. Educar sin tener uno a la vista es_ 
actuar, ae,r4n au expreai6n no exoenta de rudeza de un modo estdpido, esto 
es, sin saber lo que ocurre ni preciear las conaecuenciaa de los actos. -
la educaoidn debe aer consciente, para lo cual áe requiere de objetivos -

en el actuar: "tener un fin es actuar con· sentido ••• es tener el prop6si
to de hacer algo 7 percibir el sentido de las coaaa a la luz de aquel in--



tento". (idea. p. 110-11). 

r.os 1uuos ,m:s. 

1111 fin eat&bleoido debe aer una oonaecuenoia ele las condiciones --
exiatantea" {op.oit. 111) Bo deben aer externos a ellaa. Deben aer fragua 

doa - ya que no del todo deacubiertoa - por la inteligencia aplioada a -

las condioiones, obat,ouloa y sucesos vividos. 

"El fin ••• ea experiaental 7 de aqu! que ae desarrolle oonatante•n
te a aedida que•• prueba en la acoicSn.11 (op. cit. 112). Debe aplicarse y_ 

en viataa a las conaeouenoiaa que ae va7an obteniendo, daber4 aodifioarae, 
preoiaarae, oambiarae, aegán lo que vay-a poniendo a luz x lo que vay-a, 
por au accic'Sn propia, eatableoie11do en la realidad. "Un buen fin contea-
pla el estado act11&l de loa alWDDOs 1 formando UD plan provisional de tr!, 
taaiento, tiene el plan conatantaaente a la vista y lo modifica cuando -
laa condicionas lo exigen" (idea). 

"11 fin debe representar siempre una liberaci6n de, 1tividadea" (idea). 

El fin as una actividad, no algo oonaepido por adio ~e una aotivi--
clacl. "Un fin qua ae desarrolla dentro ele una actividad como plan para au_ 

direoci6n as aiaapre a la vez fin 7 medio" (op. cit. p. 11}) "Todo fin • 
llega a ser UD medio de llevar úa &114 la actividad tan pronto 00110 ae • 
ha alcanzado. Lo llamamos fin cuando aefl&la la direcci6n futura de la ac
tividad a la que aataaoa dedicados, udio, cuando indica la direocidn p~ 
aente" {idea). "Todo divorcio entre el fin 7 loa medios diamin117e la aig
nificaci6n de.la actividad" (idea). 

Bn las aciiviclaeles educativas deben tenerae preaantea las tres car&2 
tañsticaa mencionaclaa •. Dewe7 las considera coao criterios 6ptiaoa en la_ 
eleooi6n de los fines, cualesquiera que fatos sean, inclu,rendo por aupue,1 
to a loa educativos. 
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Como hay tantas oondicionee distintas cuantos alumnos ha7, y en Is-

toe miemos, varían tanto sue posibilidades reales de un año a otro, 7 de_ 

una materia a otra de estudio, resulta obvio que, para cumplir con el pr! 

mero de loe criterios, debe prescindirse de considerar un fin último, dn! 
co 7 universal de eduoaci6n. 

En lugar da esa abusiva pretenei6n, aegdn Dewe7, deber4 el fin edu

cativo "fundarse en las aotividadee y necesidades intrínsecas (inclU3"endo 

los instintos originales 7 loe h4bitos adquiridos) del individuó determi

nado que ha de educarse" (op. cit. p. 114). La experiencia del adulto de

ber4 servir para comprender e interpretar las tendencias manifieetae en -

el educando, pero no para elevarlas Y.consagrarlas como fines paradigm4t! 

coa. 

Adem4e, "un fin debe ser capaz de traducirse en un útodo de cooperar 

con las actividades de los sometidos a la inetruooi6n. Debe sqerir el g! 
.. nero de ambiente necesitado para liberar 7 organizar aua capacidades. Si_ 

no se presta a la conatrucei6n de procedimientos específicos y si latos -

no e:a:aminan, .corrigen y amplían loa fines, no tendrá valor alguno" (op._ 

cit. P• 115). 

~inalmente, los fines de la educaci6n deber ser generales. Esta ex

presi6n implica tres aspectos comunioados en un solo significado, DeDe i!! 

plioar el valor intrínseco de cualquier fin, por su realidad presente 7 -
no s6lo preparatoria¡· abaroar4 el m4ximo de conexiones con las realidades 

que aimult4neamente se dan en la vida del alumno, en virtud de lo oual 

queda late liberado de la servidumbre al aquí; adem,a, se prolongar4 en -

el da amplio despliegue de conexiones con el futuro, expresando aaf ia -

independencia del educando en relaci6n al ahora. 

En vir'1aci de esta teroera característica de un buen fin de la educa

ci6n, es posible, aegGn.Dewey, tomar todos loa fines propuestos tanto en_ 

la actualidad como en el transcurrir hist6rico de la hWll&nidad como hipd
tesis dtilea para esclarecer aspectos da este campo general de conexiones 

que conciernen a un& buena educaci6n. Aunque de antemano se sabe que la -
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pretenai6n de absolutes 7 exolusiTiclad que cada uno de ellos ae atribUl'e_ 

•• una ilusa ambioidn, no deja de aer importante percatarse de que alguna 
proTeohosa relaoidn, oon au destello, pueden poner al descubierto, porque 

"lo que una pluralidad de hip6tesia aipifica para un cient!fioo, puede -
aipifioar para el inatruotor una pluralidad de fines formulados". {op. -

oit. P• 117). 
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APAR'l!ADO QUIN 'l! O. 

"Kemoa indicado que, como loa tinea generales no aon sino puntoa_de_ 

vista previos desda loa cuales contemplar laa condiciones exiatentea 1 e~ 

tiaar aua. poaibilidadea, podríamos tener cualquier nllaero de ellos, todoa 

··conaeouentea ent:re a!" (Democracia 1 Educaoi&n, p.118). Un fin general ele 

la eelucaci6n - inaiatiendo que ae tratad~ y 1 no de el fin del procesó_ 
peclag6gic~ ~ ea una hip6teais de trabajo, que como cualquiera otra implll

aa la obaenaci6n, favorece la experimentaoi6n 1 modifica las condiciones 
·en las que naci6 dando aa! lugar a la formulaoi6n da otra nueva hip6teaia 

áa adecuad.a a las tareaa que la nueva aituaci6n demanda del ·pedagogo. La 
. ¡ 

matriz da todo fin general de la eduoaci6n ea la carencia social sentida. 

"Pues la formulaci&n ele un fin ea un asunto de aoentuaci6n en un aoaento_ 
dado. Y nosotros no aoentuamoa coaaa que no.requieren acento, eato ea, 
aquellas cosaa que ae ouidan mu,, bien por a! aismaa. 'l!endemoa úa bien a_ 
estructurar nuestra tormulaci6n aobre la base de loa defeotoa 1 naceaida• 
des de la aituaci6n contemporheaa damos por sentado, ain una formulaci6n 
que no aer!a de utilidad, todo lo que ea justo o que lo ea aprozimad&mente. 
Afirmamos nuest:roa finea expl!citoa en forma de alguna alteraci6n quede
be introducirse" (idea). 

Un fin general no involuora la totalidad de las aspiraciones humanas 
1 el universo de loa objetos, oualida.daa 1 oapaoicladea que le aon neoeaa-

rioa a un hombre 7 a una sociedad para TiTir plenamente. De todo fin .gen,1. 
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ral de la eduoacidn, Dewe7, puede, coao Hamlet admonitor, advertir que -
hq mls oosaa en el cielo 7 en la tierra que las que encierra su pedap-
gfa. 

Pero los fines generales propuestos a la eduoacidn hasta nuestros -
días, no son conscientes de su car,cter hipotftico 7 pretenden un& vali-

dez absoluta que no es posible desde el punto de vista pr&f5ll&tista otor-~ 
garles, 7 carecen, por otra parte, de esos imprescindibles desenvolvimien 
toe metddioos nacidos de las condiciones reales, en virtud de loa oualea_ 

dejan esos fines de ser aueños dorados y anhelos sentim~ntales 7 se cone
titQTeD en aetas efioaosa. 

Bl beneficio instrumentalista, que pueden estos fines generales obt!, 
ner, consiste en, 1) esclarecer las condiciones de las que eaergen, las -
neceaid&dea que pretenden cwaplir 7 loa obst,culos que ciegaaente inten-
tan superar; 2) establecer las cone:d.ones aat6dicaa que conducen da las -
condiciones vividas como probleúticas, a las aetaa qua implican la solu

cidn de loa probla•as 3) finalmente, establecer las conexiones de loa f! 
nea acariciados oon los fines de la vida con loa que antes chocaban. 

Dewe7 ofrece esta claae de azullisia en relacidn a tres fines genera
les de la eduoaoidn beligerantea en su tiempo, a.- el desarrollp natural¡ 
b.- la eficacia aocial 7 o.- la adquisioidn de la cultura. 

BL DBSARBOLLO RA!UüL. 

Bate fin geural ru, formulado - eegdn la expresa cpini6n de J.Dewe7 -
de la mera-'• 6ptiaa por J.J. Roussaau. g• la reacci6n a los artificios 
de una sociedad que desprecia lae oapaoid&aea y neceád&41e• 11&-tural.e• de_ 
loe eduoandoa. Seg'lia Juan Jacobo loa tres factcrea del desarrollo son, 
conforaa a la síntesis hecha por el propio Dewe71 11 a.- la estructura OOJ! 

pnita de nueat.roe 6rganoa corporalea y sus actividades funcionales¡ b.

el uso a que se destinan laa actividades de estos 6rganoa bajo la influe!! 
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oia de otraa peraoaaa1 o.- au interaooi6n direota oon el aabiente• (Op. -
oU. ,p. 120). Bouaaeau proponía ooao fiil de la eduoaoi~n el desarrollo -
del.priaero de loa tre, fact~rea, aiendo loa otna doe aubaidiarioa aedioa 
para au logro. 

louaaeau - aegá Dewq, a quien trata.os de exponer, 7& que no a -
otro pedagogo, tanto en lata como en laa p«ginaa aiguient.ea - intenta l! 
braree des a.- el artificio aooial; b.- la pretenai6n de que todos loa -
hombrea aon por aua capacidades idlntiooa y mereoedorea por ello de un -
lliemo trato y del miaao oáulo de exigenoiaaJ o.- del orden aooial esta
blecido. (Tlaae op. oit. PP• 122-25). 

La ati:ruoi6n de la bondad natural de laa tendencias innatas va ooa 
tra la concepci6n de la total depravaoicSn del hombre y la necesidad de -
la total aU.1ecicSn aooial de loe impuleoa.naturalea. Esta at:trucicSn ga-

ratisa la neoesicl.ad de. la salud-7 vigor de loa·drB&Dos corporales, el -
_ :reapeto a la aoTilidad 7 actividad t{sica del niio, el trato adecuado -

a las diferencias iDclividualea, oripnacl.asnoseg4n la idea en boga enton
ces en diferencias de educacicSn sino en diferencias - aagradaa por otra_ 
parte - de la con11tituoidn natural; 3 tiDalmente, la deferencia y el - -
oportuno cultiY.o de loa :l.ntereaea del eduoando cuando estos van apareoiea 
do aegdn Wl& regla de total irregularidad 7 conforme a una l!nea en toda 
au extenaicSn quebr¡da. "Por otra parte, la doctrina de seguir a la natu
raleu conatit~ ua dopa político. Sipifica una rebelicSn contra el -
orden social, las coatuabrea 7 loa ideales existentes". {op. cit. p.124). 

lill a,liaia de las consideraciones 1'clagdgicaa· de Rouaaeau, llevada 
al cabo por Dewe7, pone al descubierto la legitimidad de loa a.ahelea re
velados, la adeouacilSn de loa medio.a decretados, a pesar de aer incompl!, 
toa, debido a au (racaao· en conaidérar a loa 6rB&DOs e inclinaciones na
tvalea íntima y totalmente ~dos a las instituciones sociales 7' a las_ 
actividades _eapeo!ficaa que una buena 7.no una mala 7 depravada aooiedad 
exip, as! como, para teninar, la oontuaicSn,cle lo que ea una· oondicicSn_ 
de la educacidn - laa naturales ,diapoaic1onea - _con lo que ea UD eieaen
to inauatUuible de la eduoaci6n1 la adecuad& actividad en :Cunoidn social. 
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LA UICIDCIA SOCIAL 

Como una reaoci6n a un ambiente individualista 7 como un esfuerzo P

:ra auperar las lillitaoionea pr4ctioas que late imponía a una sociedad en_ 

la que, por otra parte, había hecho au aparioi6n el fen6meno industrial -
oon aua efectos 1 necesidades concomitantes, se auaoit6 el fin pneral de 

la efioianota social que en un sentido estrecho significa la au'bordina--
ci6n da loa poderes na~urales a las reglas sociales, frustrando 1 panir
tiendo la debida relaoi6n de las capacidades del individuo 1 sus activiq 
des oon loa ob~etivos sociales por medio de una subordinaci6n que hace -
del individuo IIIL aedio 1 no un fin. 

En IIIL sentido laudatorio 1 amplio la eficacia social supone la aooi• 
lisaoi6n da la menta, la oomunioaoi6n úa amplia de la experiencia, rom-
piendo barreras y fomentando simpatías. Ella eat4 oonstituída por una bu,1 
na vol1111tad que precede los actos, por una imaginaci6n viva que tiene pr,1 

aente lo que•• tiene en comdn 1 prepara una opoaioi6n a todo lo que seP!, 
ra a loa hombrea. En contra de una aooializaci6n asfixiante que permita -
el dictamen de loa fines individuales por una autoridad superior que in-
tanta .baoerlos iclfntiooa para todos, una aut4ntioa mente social tiene el_ 
prop6aito de colaborar al logro de cada uno de los fines individuales de_ 
cada peraona en particular. 

La eficiencia social significa tanto una capacidad 'industrial como·
una capacidad ciudadana. 

La priaera ea la habilidad de ganar el sustento familiar y aplicBl'lo 
adeouadaaente, as! tambih como el deaenvolvillliento de loa poderes indis
pensables para un buen cumplimiento de las compartidas responsabilidades_ 
laborales. La utilizaoi6n apropiada de la riqueza es un punto de capital_ 
importancia en WLa sociedad demoor4tica. La incompetencia en este punto -

merma y d.aila las capacidades colectivas y.deprava laa correotaa relaciones 
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entre las peraonaa. La aegligenoia en la tormacidn de h4bitoa conectados_ 

a estos prop6aitos ea un sipo da que perduran a11n costumbres pro~ias de_ 

las sociedades olig4rquicaa, razdn por _la cual, la educaci6n dem.ocr4tioa_ 

debe insistir en este punto. 

En cuanto a las capacidades y destreza• ocupacionales la educacidn -

debe evitar caer en el vicio de una concepci6n estrecha de la eficacia ea, 

oial que espooializ~ a loa miembros de la sociedad al extremo de aislar-

los del reato de loa hombrea, provocando oon ello UD dailo hWl&Jlo irrepar.1 

ble. Por otra parte• la educaoidn deberi capacitar a todos loa miembros -

de la sociedad a participar de las oportunidades econdmioas que fata O:f'J'A 

oe, impidiendo que por un exoeso de eepeoializacidn se ahonden las di:f'e-

rencias econ6micae y se agrave el aislamiento que se trataba de combatir. 

La buena oiudadalda o eficienóia cbica ea algo tan amplio qua inol!l 

7e todos loe aspectos da la vida social, denotando al m~smo tiempo, tanto 

_la habilidad para jugm: a los hombree y apreciarlos sabiamente, como pq 

ti_oi~ en la :f'ormuli,.cidn 7 obediencia de las leyea. 

La eficacia social como fin da.la educacidn fomenta podares que oo-

aeotan por una parta a loa hombres con operaciones espac!fioaa, evitando_ 
de esta manera el vicio da UD& preparacidn eatlril; 7, por otra parte, r,1 

laoiona las actiTidadea de los individuos con las necesidades de loa de-

da superando ad al ego:la110. 

La eficacia social inclu,ye deacubrillientoa científicos, creaoidn 7 • 
gozo artístico, capacidad ·recreativa, uso adecuado del ocio, adem4e de -
otros valoree que complementan los que convencionalmente se consideran l! 

pdoe a ella. Dawa7 insiste incluso, coneoiente de las desagradables i•P.!! 
taoionaa hechas a'.I, pragmatismo, que'eaas mencionadas actividades no direj! 

t&llente productiYaa son laa úe importantes 7 laa que en definitiva juat! 
:f'ioan las otraa mú·corporalea. Sin embargo, en virtud del conocido apre
cio que la filoaof!a de John ~ewe7 tiene por.laa cualidadea terminales de 

la e:q,eriencia, ea juelitioable su insistencia i deshonesta la califica-

ci6n que se le otorgue de treta oportunista. 

' .· V 
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L! OULiURA OOJlO .l'II. 

Si la cultura implica cultivo ae opone a lo ruclallente natural o sel• 

v4tioo. Si la efioao.ia social se entiende 0011.0 mezquina limitaci6n de loa 

actos a la eatisfacoi6n de exclusivos 7 crudos intereses corporales o bi! 

ldg:l.coa, la cultura también ae opone a ella. 

Pero si se entiende por cultura o deaarrollo completo de la ~erao:na

lidad a un sentido de la actividad en virtud del cual el individuo se vue! 

ve inconmensurable, duelo de una cualidad distintiva, opuesto a lo medi! 

ere, entonces, se identifica con la eficacia social que reclama. esa cual! 

dad en vistas a un 11.&7or servicio social. "Pues ¿cdmo pueda haber una so

ciedad real11.ente digna de ser servida si no eat4 conetitu!da por indivi-

duoe de cualidades persona.les si¡nifioativae?". {op. cit. p. 128). 

Ea indiscutible que la eficacia social y la cultura est4.n frecuente

mente divorciadas eD la sociedad actual. Se debe a la separaci6n de lt a.2, 

tividad da las uaaa 7 de aue productoa. "Pero ai la democracia tiene un_ 

sentido moral e ideal ea el de que debe exigirse de todoa un aervicio so

cial 7 ofrecerae a todoa aquella oportunidad para el desarrollo de laa -

capacidades distintivas. La aepar.aoi6n de loa dos fines en la educaci6n -

es fatal para la democracia¡ la aclopci6n del sentido liaitado de la efiO!: 

oia la priva de su justificaoidn esencial". (idem. p. 129). 

Dawey aeiala dos vicios posibles en esta ralac16n de eficacia aooial 
y cultura que reflejan la totalidad de au filosofía y la insistencia de -
la continuidad ae la experiencia. Si la eficacia social, advierte por un_ 

lJdo, reduce el valor de las actividades a sua resultados, se vuelva m&t!, 
rialiata y pervierte el aentido de la experiencia, para la que lo da im

portante y primario ea la actividad, mientras que loa resultad.os siendo -

inevitables y daseables,.no son sin embargo lo priaariamenta querido ni -
lo soberanamente valioso. Si la cultura, por otra parte, se reduce a lo -
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puramente interior, desconectado_ con las urpnciaa y problemas de la vida, 
aislado de la convivencia social, rompe tambifn oon la continuidad de la_ 
experiencia e implica una especie de oorrupci6n y no UD& clase de plenitud. 
"Lo que UDO ea como persona ea lo que es asociado a los deúa, en un inte,t 
cambio libremente dado 7 toma.do. Esto trasciende lo mismo a la eficacia, -
que consiste en proporcionar productos a loa deúa, como a la cultura, que 
ea un refin&11iento y pulimento uolusiYO" (op. cit. p. 129). 

La cultura y la ef'icaoia social ae oponen en virtud de UD dualismo a¡: 

tifioial 7 la tarea de la educaci6n debe consistir en reunir a la aotivi-
dad dtil, la cualidad inefable de la experiencia eatftioa y religiosa. La_ 
luob& no ea de la cultura contra la eficacia, como tampoco lo ea de la na• 
turalesa contra la oultlll'a, sino la de las tres contra laseparaoi6n 7 ese! 
a16n que caracteriza a nuestra cultura 7 que no 11& sabido b~cer de cada 1,!!! 
pulso natural un b4bito y una actividad socialmente provechosa e individua,! 
aente dotada de la cualidad intr!nseoa religiosa y estltica. 



CAPITULO XV 

CRITICA A OTRAS IDEAS PEDAGOGICAS 
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r R E I f E A O f R A S C O K C E P C I O I E S D E L A 

E D u e A e i o B 

Dewe1 no fue, por oierto, el dnico til4soto norteamerioano dedicado -

al estudio de loa ten6aenoa educativos, ni el primero de loa hombrea que -

h&Ja formulado 1111& teoria al respecto. Su m.editaoi6n tuvo que atender a -

las posturas diferentes a la au,a - inoluso en el -seno del movimiento pro
gresista 1 de las m..Utiples sociedades pedagdgicaa prev~leoientea entonces 

en loa Estados Unidos 7 de las cuales tuf miembro asociado 7 consejero ej.! 

cutivo -. "1aliz6, oritio6, oenaur6, elogi6, atao6 1 tul a su vea atacado_ 

por las abudantes 1 opueatae padagogfaa que acaparaban la atenci6n pdbli-
_ga. 

En esta oapftulo se expondr'1brevemente las objeciones capitales que_ 
Dewey formul6 a diversas tendenoiae .pedagdgioas y el wlisis 1 critica -
que, da en concreto 1 en caliente, hizo a loa movimientos educativos que_ 
ocupaban la escena norteamericana en la dltima. dfcada del siglo XIX 7 en -
loa primeros sftoa del XX. 

Las tendencias criticadas son expuestas fundamentalmente en Democra-
cia y Educaoi6n, en loe oapftulos quinto y sexto. Loa movimientos aludidos, 
fueron analizados en art!culos publicados en diversas revistas, a las que_ 
mencionaremos oportUJ1.&1D.ente. Empezaremos, debido a au generalidad 7 persi!. 
tencia, por las priaeras, que Dewey redne en cinco prinoipales, aunque ca
da una de ellas tolere variaci_onea aeoundarias dentro de su Hnea eap·ec!t,! 
oa de pensamientos l.- La educaci6n como preparaoi6n para la vidaJ 2,- La_ 
educaoi6n como desenvolvim.ientoJ 3.- La educaci6n como cultura formal de -
las taoultades¡ 4.- La eduoaoi6n oom.o tormaoi6aJ 7 5,- La eduoaoi6n como -
recapitulaci6n. 
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LA EDUCACIOB COJIO PREPARA.CIOI A LA VIDA. 

lata tendencia supone que la eduoaci6n' oonstitu.,e un proceso de prep!: 

raoidn o de llegar a estar dispuesto para loe privilegios 7 reaponsabili~ 

des de la edad adulta. lata concepci6n aclmite la variante de considerar a_ 

1 la totalidad de la metenoia hwaana coao una preparaci6n para la vida - -

eterna. (Vlase Deaocracia y Educaci6n, p. 62). 

La critica to• Y&rioe atajoa1 a).- Se despoja el valor del presente_ 

7 por consiguiente ae desprecia el poder motor de loe motivos actll&l.ee 7 -

se buscan motivaoionea - en UD in4til 7 abstracto &tú. - en el futuro, que 
ea por au aisaa naturaleza incierto, azaroso, incorp6reo 7 sobre todo incl!, 
terente. b).- Se foaenta la vaoilaoi6n 7 la demora al proponer metas leja
aaa, que desde el moaento en que no son ni acuciantes ni urgentes permiten 
la oaoilaoi6n de la atenci6n entre la variada e incitante realidad presen
te 7 la obliga.da, aunque -.,orosa, presunta aeta futura. Esta vacilaoidn -
reparte laa energ!as vitales entre lo aquende y lo allende provocando ai-

ault4neuente una diviei6n temporal y una f~agaentacidn energética. cJ.- -
Como lo único real ea el presente y el único juicio nlido ea la aanci6n -
4e la vida, al proponer a1 futuro como meta se carece de criterio para jll,! 

pr el valor de lo que se realiza cotidianamente. Eata carencia se colma -
artificiosamente con normas convenoionalea que no garantizan la conezidn ~ 
laa tareas. de hoy con loa objetivos futuros, de donde resulta que parad6j!, 
cuente, a fuerza de insistir en la importancia del futuro ee termina por_ 

no poderlo asegurar. d).- .Finalaente, se austit~en loe estímulos reales -
nacidos de la situaoi6n que se confronta, por estímulos caprichosos, arbi
trarios y falsos apo7&dos en el principio del castigo y el placer. Se pre
mia y se caatiga aegdn se owapla o no la nol'II& oQnvenoionalmente establee! 
da. Se promete una vida agradable en el futuro al que cumpla con loa pre-
oeptoa, y se aaenasa con una aar de penalidades al que loa trana8'l'eda. Po
ner la aeta de la educaoidn en el futuro obliga a loe educadores a levan-
tar UD gigantesco sisteu de embaucamiento an el que alguna variedad de la 

golosina o de la zurra auatit~e las genuinas sanciones internas de la vi• 

da. 



3lJ 

Esta·opoaici.Sn a la educaci.Sn como preparacicSn para la vida futura no 

debe interpretarse ni en el sentido de ·un elogio excluyente del ·actualismo, 

ni en la gloriticaci.Sn del momento fugaz que VU8la. La posici.Sn de John -

Dewey está adecuadamente sinte-tizada por ,1 mismo en el siguiente pttrrafos 

"Bo constituye, natur~lmente una cuesticSn él que la educacicSn deba prepa-

,rar pa~a el futuro. Si la educacicSn es crecimiento, tiene que comprender -

.progresivamente las posibilidades presentes, 7 hacer as! a loa individuos_ 

ús aptos para satis.facer los requerimientos ulteriores • .l!:l crecer no ea -

algo que se completa en momentos aislados, es una direccicSn continua hacia 

el futuro. Si el ambienta, en la escuela o fuera de ella, proporaiona con

diciones que utilicen adecuadamente las capacidades presentes del ser inlll!; 

duro, se atender4 seguramente al futuro·que -~ des.;rolla a partir y desde 

el presente. jl error no ocnaiste en aaipar importancia a la preparacicSn 
. ' -

para las necesidades futura.a, sino en hacer de ellas la fuente principal -

del esfuerzo presente. Por ser grande la·neceaidad de preparar para una V,! 
~-en continuo desarrollo, es imperativo que toda la energía ae dirija a -

hacer la experiencia presente tan ~ica 7 significativa como sea posible. -
Como el presente ae funde insensiblemente oon el futuro, al' atenderlo se -

atiende tambiln a late". (Democracia 7 EducaoicSn, p. 64). 

LA EDUCACIOB COJlO DESEl1VOLVlllllD1f0. 

El deaenvolvilliento ae concibe coao "el desdoblamiento de poderes la
tentes hacia un objetivo definitiTo. El objetiTo se concibe ••• como perfe~ 
cicSn. La Tida en cualquier etapa aiej·ada de la conseoucicSn de esta finali
dad es meramente un desenTolvimiento hacia ella" (Democracia y .e:ducaoicSn,_ 

P• 64). 

En el educando ya existe el fin de su e~ucacicSn. Lo iSnico que hace -· 
falta es hacer patente lo que está latente. La perfeccicSn a la que ae asp!, 
ra es precisamente esa reTelac_icSn de lo ho7 velado. La ecluo~icSn es el_ gr~ 
dual deaenvolTimianto de loa poderes ya pra_sentea. La vida oons.tstl!flte en •.! 

te despliegue, y su valor radica en su.condioicSn de instl'Wlento o medio p~ 

ra el fin anhelado e involucrado. 
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.Como•• puede apNoiar • 7 Dewe7 lo a¡nmta agu.dalleote - eata oonoep-
oidn ee una variante de la anteriormente expuesta. El futuro ea lo dnioo -

importante 7 el valor de la vida no ea intrlnaeoo sino extrfnseoo e inatl',!! 

mental. La difeNncia mla relevate es que esta conoepoidn coloca el obje• 
tiTo en algo no utilitario 7, ac.,,;:-. inmallente al ser, trascendente a su - .._ 

presente; mientras que la antua.oraente examinada idea de la eduoaoidn co

loca la meta en algo utilitario 7 doblemente ajeno al individuo, extrallo a 

au ser 7 a su presente. 

Debido a ese exclúaiTO aprecio de la meta futura, esta posicidn man-
tiene otra analogía con la anteriormente e:a:pusta. Ambaa tienen necesidad_ 

de recurrir a recursos ·ajenos a las metas propuestas para mover al educan

do hacia ellas. 

Fueron Hegel 1 Froebel loa mls caraoterizados expositores ie esta ta
sia, segdn Dewq. J.abos consideran oomo un valor absoluto las potencialid,! 
des que deben explicite.rae. Loa útodoa para lograr el objetivo son dita-
rentes en loa dos autoreas "aegdn Hegel, 4ate ae aloanza mediante una ae-

rie de instituciones hiat6rioaa que ene~ loa diferentes factores de lo 
absoluto. Seg4n Froebel, la tuerza actuante ea la preaentaoi6n de a!mboloa, 
en gran parte mateúticoa, correspondientes a loa raegoa esenciales de lo_ 
Absoluto. Cuando 6atoa ae preaentan al Diño ae despierta el Todo o pertec
oidn, que duel'llle en 11 11 (Democracia 1 Educaci6n, pp.65-66). 

Jill desacuerdo de Dewe7 con eatae concepciones ea radical. El absoluto 
preoonisado por estos autorei absorbe 1 destruye el significado 7 el valor 
del presente y he.ce del desenvolvimiento un drama simulado en el que el f! 
nal ya estaba de antemano hecho. 

Con respecto a l'reobel, Dewe7 critica el uso y el valor que otorga -
al símbolo como instrumento de eduoacidn. En primer lu¡ar, ai ae acierta -
en la interpretaoidn del símbolo ,a que ae conoce la realidad simbolizada_ 
de donde resulta superflua au existencia1 ai no ae conoce lo simbolizado -
ea peligroso y dañoso porque arroja a la arbitratiedad, al m4s caprichoso_ 

romanticismo 7 al m4a peligroso aprior18lll0 a loa al1111Do1, desde el m~mento 

que se admite la ausencia de un criterio que garantice la correcta interpl',!, 
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taoi6n de los siabolos usados. 

Dewe7 reoonooid a Hegel varios mfritoa en relacidn a la educaoidn. -

Apreoid como un beneficio el haber allanado dos obst4ouloss a.- la falsa_ 

&jreoia~idn individualista de la vida,.7 b~- la psicologia de las faoult! 

des. Considerd que la inaietenéia de Hegel en la importancia formativa de 

las instituciones sociales, fueron el m4a poderoso inatl'llllento contra los 

dos mencionados errores. 

Sin embargo, critiod acerbamente la desmedida atencidn e importancia 
·1 

que Hegel otorsd al absoluto. En el terreno educativo esta demasía ae ma-

nifiesta en la interpretaoidn de las instituciones sociales (el lenguaje, 

el gobierno, el arte, la religidn, etc.), oomo reflejos m4a o menos leJa

nos_del absoluto; en virtud de lo cual, falsificd el proceso educativo en 

el sentido ~e caracterizarlo como un desenvolvimiento del individuo por -

medio de la adaptacidn gradual 7 ascendente a cada una da las institucio-

__ nes existentes en vistas al fin absoluto. La educacidn segdn Hegel, es, -

como se lo reprocha amargamente Dewe7, un proceso de adaptaoidn 7 no de -

transfol'lll&cicSn, en virtud de lo cual, los individuos conoretos ae diluyen 

en la eultaci6n abstracta de la in~ividualidad en abstracto, 7 la ooope

raoi6n democr4tica de los hombres en un quehacer social oom1m se paraliza 

en una organizaoi6n estratifioada de la sociedad en la que cada hombre se 

vuelve un instrumento para el aervioio y la gloria de un absoluto abstra.s, 

to 7 ajeno, que en la exaltaci6n de la humanidad destruye a cada hombre -

en partioular. (op. cit. PP• 67-68). 

LA EDUCACIOB COMO ADIESTRAMIElfTO D~ FACULTADES. 

La persistencia de esta conoepcidn pedagdgica a pesar de la aparente 

desaparioi6n de la peicolog!a que la origin6 reclama, segdn Dewey, su eX§ 
men 7 crítica. Se manifiesta en la dignidad otorgada dentro de las escue

las a materias como las mateúticas 7 las lenguas muertas en vistas a la_ 

presunta fonaaci6n inteleotual que origiD&J1. Su principio básico es que -
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la educaci6n debe capacitar, desenvolver y fortalecer cada una de las di• 

versas facultades hum&nas, las que, así como existen independientemente -

de las condiciones circundantes, tambiln pueden y deben fortalecerse en -

sí misaas, sin necesidad de una relaci6n íntima con el entorno. Las mate

rias de estudio son los huesos en que los dientes de las facultades se 

ejercitan y fortalecen. Así, gracias a esta atlltica formaci6n de las fa

cultades se esU capacitado para atender cualquier asunto exitosamente, 

Dewey advierte que, a.- No hay facultades. b.- Como lo importante es, 

tanto seleccionar entre la variedad de las respuestas las más adecuadas a 

loa estímulos, como reunirlas y coordinarlas del modo más adecuado, resu1, 

ta que, dado que no hay-dos situaciones iguales, el supuesto adiestramien 

to sería superfluo. e,- ~l resultado neto del adiestramiento de las facu!, 

tades ee, debido a que fste se hace por medio de la repetici6n, una cond~ 

nable aecanizaci6n del hombre. d,- El adiestramiento de cada funci6n hWII! 

na por sí y separada de las demás introduce la desintegra~i6n del indivi

duo. e.- Finalmente, al separar la funoi6n adiestrada de la materia, sep!a 

ra al individuo del ambiente, provocando la desintegraci6n del hombre en_ 

relaci6n a sus circunstancias, 

LA EDUCACION COMO FORl4ACION. 

Bata manera de concebir la educaoi6n, atribuida a Herbart por J. Dewe7, 

consiste en Terla desde el exterior como un intento de formar el carácter 

7 la totalidad de la personalidad por -dio de la conexi6n de representa
oionee mentales que se logran por la adecuada, oportuna 7 gradual presen

taci6n de aaterlAa de conocimiento. 

Co110 puede apreciarse en las tres páginas que dedica espec!fioaments 

a Berbart, John Dewsy en su Democracia y Eduoaci6n (pp. 77-79) lo 9atalo

p entre loa conaarvadores de la educaoi6n. Aplaude su aband.ooo de la psi 

colog!a de las facultades, su adheei6n a la importancia formativa de las_ 

aaterias de estudio 7 su confianza en la posibilidad de establecer un·m4-
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todo racional de educaoi6n. Pero, aus aplausos no ap&41an aua objeciones. -

Le censura hacer de la educaci6n un proceso pasivo de asimilacidn por par

te del alumno del material enseila.do. Esto se opone a la básica concepci6n_ 

dewe7eane de que el alumno es un ser activo en el aprendizaje que va en -

busca de la ~nf'ormacidn en vez de esperar inanimadamente la presentación -

de los objetos. Aunque reconoce el acierto de Herbart en d3rle cabal rel! 

vancia al medio - loa materiales - le critica el hacerlo a costas de igno

rar la existencia de fuerzas activas 7 especificas en el ser vivo en vis-

tas a la reorganizacidn del ambiente o de los materiales. 

LA EDUCACIOJ COMO RECAPITUL.!LCION Y RETROSPBCCION. 

Intimamente asociada a la anterior, seguida por un limitado ndmero de 

discípulos de Berbart que trataron de asociar a ciertas ideas evolucionis• 

tas los conceptos pedagdgicos de su maestro, considerada por Dewe7 como 

una varia.nte de la educacidn conservadora. La analiza y critica en Democr!, 

cia y Educaoidn (pp. 80-84), con particular 4nfasis por su pretendida aso

ciación con la biología 7 las ciencias humanas. 

El principio b4sico de esta postura es que el individuo se desenvuel

ve repitiendo las etapas de la evolucidn humana pasando de la vida animal_ 

a la humana. • .i!:il virtud de esta trayectoria de su desarrollo, el niño debe_ 

ser educado me~iante la presentación de los productos culturales caracte-

r!sticos de cada etapa histdrica. En virtud de lo anterior la educacidn ea 

un proceso d~ recapitulacidn histórica lograda mediante la visidn retros-
pectiva de la pasada experiencia humana. 

~ 

Dewe3 declara falso el supuesto fundamento bioldgico de esta pedago-

g!a. Los rasgos de formas inferiores de vida que conserva el niño no son -

- asegura - repeticiones exactas de las pasada.a etapas de la evolucidn hu
mana. Pero, la torpeza de esta doctrina radica, para Dewey, en el descono

cimiento de las ventajas soberanas que significa la inmadurez del niño. Ea 
ta lo libera de la necesidad de recapitular la historia de la raza. Su mi.! 
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11& no foruci6n, lo pone en cuino de tona.rae ain tributos ni ataduras a 

un pasado biol6gioo o cultural. 

liln relaci6n a Herbart reconoce Dewe7 un progreso en esta posturai la 

aoeptaci6n de tendencias activas en el Diño como elementos importantes en 

la educaci6n. Pero, esta aoment4nea ventaja: en virtud de la cual, el pa

sado heredero predetenina loa rasgoe principales del individuo y hacen -

superflua la aooi6n del medio en la formaoi6n del hombre. 

La valoraoi6n, por otra parte, que ea~& tendencia hace de loa produ2 

tos culturales es nefasta para la vida de las culturas y de loa educandos. 
Debido a la contuai6n que mantiene~ entre loa procesos vitales y los pro

ductos derivados de ellos, al enalt'ecer la pasada experiencia de la hwaa

nidad parecen elogiar el espíritu por el cual se lograron superar loa ob.1 

t4culoa que los hombrea de otraa edades tuvieron, paro en realidad, cona,! 

gran 7 divinizan loa productos fflGmiticadoa de la cultura. La aanoidn de -

J. Dewey es definitivas Rdejad que loa muertos entierren a sus muertos". 

LA EDUCACION ER LA FRONTERA DE LOS SIGLOS. 

- la reaccidn de John Dewe7 frente a los movimientos prevalecientes-. 

Entre el final y el principio de loa siglos J. Dewey tuvo activa p&,!'. 

ticipaci6n en loa movimientos educativos m4s infl~entea de los Estados -

Unidos. La reacci6n que le provocaron esclarece la naturaleza de su pro-
pi& poaioi6n. Aunque ei tema merece un tratamiento específico, largo y -

~oncienzudo, algunos apuntamientos aer4n provechosos. En este punto tul -
particularmente sugerente e instructivo el libro de Kelvin c. Baker, Fo~ 

clations ot John Dewey•a Educationa.l 'rheorJ'• (l) 

Espigaremos algunos de loa aspectos da importantes de la evaluaoi6n 

realizada por Dewey da cada uno de loa cuatro principales movimientos de_ 

la &poca, que se mencionar4n a medida que se expongan, 
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I. 

La Society for Child-Stu4, naoida en lllinois en 1895 se oaracteriz6 

aegcm e.e. Van Liew (mencionado por ll.C. Baker op. oit. p. 95) por "la re,!! 

ni6n de varias tendenoias1 la petioi6n de Comeniua en favor de una inst'L
t~ci6n objetiva y del adiestramiento de loa sentidos; del prinoipio extr~ 

.mista de Rousaeau en pro de un retorno a la naturaleza y la preoedencia de 

la eduoaci6n f{aioa; del incansable esfuerzo de Pestal~zzi en favor de loa 

derechos ele la aenso~percepci6n; en el lnfasis de Froeoel ~obre la activi

dad motora y el impulso al juego en el crecimiento del nifio y finalmente -

en el sistema de eduoaci6n de Rerbart basado en la interpretaci~n psiool6-

gica y ,uoa de la naturaleza del hombre". (2) 

Este movimiento buscaba mediante la acumulaoi6n de datos, las leyes -

del desenvolvimiento del nific; las leyes sustituirían las consideraciones_ 

éticas en la pedagogía y ésta podría as!, llegar a ser realmente una cien

cia.en el sentido físico de la palabra. 

Dewe7critic6 ei movimiento - aegcm M.C. B&ker - en los siguientes PU!l 
toa b4eiooa - al menos para los objetivos de este trabajo, a.- sobre el m! 

todo de investigaoi6n del n.iflo; b.- sobre la finalidad del estudio del ni
fio. 

Ho e~ ,oaible concluir nada por el.simple amontonamiento de datos. Ea 

necesario. la presencia de hip6teeis operativas dentro de la investigaoi6n. 

No ea posible obtener leyes inmutables 1 neoesarias sino hip6t,tieas y coa 
dioionales. Debe estudiarse al nifio en funci6n a laa etapas posteriores y_ 

en viotaa al ambiente, no aisladamente, sin contexto cronol6gico y social. 

El interés en el estudio del niño se finc6 en la antig11edad cl4sica -
en la esperanza de reorganizar a la sociedad por la adecuada formaoi6n de_ 
loa miembros inmaduros; en la época romútica el niño represent6 el ideal_ 
de renovaci6n individual, inocencia y pureza, símbolo de loa anhelos huma

nos. En la ,poca cient!fica el estudio del niño responde a loe intereses -
de una viei6n completa del hombre en tél'llinoa de au desenvolvimiento. 
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Segda Den7, la investigaoidn aotual deber4 estudiar adeouadaaente -

al niKo en vistas a la satisfaccidn de los interese& pol!tiooa ele la an.t! 
glledad J .los anhelos de perfeocidn individual del renacilliento, usando -
loa apropiado• mftodoa científicos que garantizan, debido a su eficacia,_ 

la realiz&cidn de loa aencionadoa interese~ 1 anhelos que en au tieapo se 
malograron por la carencia de UD& ciencia hipotftioa coao la oontemporúuta, 

li1 \ID& tfcnica avanzada como la que todav!a, en la actualidad, ae puede -

incrementar. (2) 

II. 

Bl aoviaiento del a.clieatrlllliento 111111ual - floreciente de 1880 hasta_ 

loa primeros dos del novecientoa - provocd 1111& seria dirisidn ele la opi
nidn pdblic& en contra 7 en favor. 

Laa oonaider&cionea da J. De•et sobre esta educ&cidn - tan !ntill&IUJl 
te ligada & lo que en la nomenclatura norteamericana se llaaa educaoidn -
vocacional, que corresponde a la utilitaria en contraete con la liberal -
o huaniata - son profundamente reveladoras da au Tiaidn da los asuntoa -
educativos, de su filoaof!a general J de las hondas diferencias que exis
ten entra su postura y las escuelas del trabajo que en Ea.ropa 7 Rusia fla, 
recieron con un aentido •111 distinto 7 eTidenteaente, - en al sentido m4s 
peyorativo de la palabra - úa servil. 

Dawe7 rehusa ver la educacidn vocacional en térainoa utilitarios, 
pero no teme .su inclueidn en loe pro¡ruaa escolares~ Su oriwrio al res
pecto es im.pedir que alguna aa.teria de estudio estf aislada del mando lt! 
co, pero, bajo el aspecto positivo, le interesd promover la eln~cidn de_ 
los estudios vocacionales, de un nivel puramente preparatorio para al ta
ller 7 la f«brica, a UD nivel ltico en el qua el trabajo adquiera el sen
tido de un ministerio ,ooial y un inat:rwaento de expansidn y rel&oidn de_ 

las experiencias crecientes de loa indiriduos. 
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~••1' se pronW1oi6 en favor de la iilolusi6n e,e las materias vocacio
nales dentro de los_ programas por la ra.z6n de que ellas representan los -
intereses m4s serios 7 permanentes de la hUllaDiclád 7 son la razdn b4sioa_ 
7 el·oaiapo de aPlioaoicSn de los estudioe·euperiores. Si se exollJl'en se -
disgrega lo que se trata de Wlir, esto ea, lo material 7 lo espiritual, 7, 
~ por las relaciones que tiene lo profesional con la edad adulta 7 loe -
ideales con la infancia-, el mWldo de los adultos del mundo de los niil.os. 

Segdn Dewe7, en los primeros afios de la escuela debe darse al niño -
la oportWlidad de comprender el contexto en el que las invenciones 7 de~

cubrimientos, las teorías intelectuales 7 loe-ideales de la vida se eua-
tentan. Este contexto ea el trabajo. En ~l se relacionar4n loa nifioe con_ 
loe valoree sociales 7 ver4n a las actividades laborales como algo eupe-
rior a lo puramente material. (}). 

III. 

El movimiento· herbartiano ha sido expuesto en este mismo capítulo_en 
WlO de sus aspectos. Ahora· se le analizar4 an tunci6n a la oportunidad que 
le briiaa6 a J. Dewe7 de formular su tesis de la ocupaoi6n como ndcleo o· -

' . 
centro de estudio. 

El movimiento herbartiano deaenvolvi6 la idea deque era necesaria -
la existencia de Wl centro_ o ndcleo de estudio en el que se interrelacio
naran todas las materias 7 fomentaran as! la aparici6n de Wl& coherente -
personalidad en el alumno. 

Frente a las mdltiples sugerencias sobre de cúl podfá ser ese ndcleo 
Dewe7 indic6 ql18 no podía haber, ni era deseable que hubiera, otro centro 
de con~ergencia que_ el esfuerzo por realizar las·ideas desenvueltas a Pª!: 
tir de loa impulsos presentes de-1 niño en relaci6n a su ambiente. El nd-
cleo - á~pn Dewey - es el oon,1Wlto de problemas que se viven en el mWldO 

de cada niño. Este esfuerzo es la ocúpaói~n, y·es el factor determinante_ 
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de loa 110doa hndamentalea de reapueeta, ele las diTeraaa actitwlea, de la 
f.11 

formaci6n 1 aplicaci6n de loa diTeraoa b41titoa. "l&s ocupacionea detend.-
nan el principal modo de aaUafacoiá, las nonas de bito y fracaso, in

dican loa criterios para clasificar 7 definir valorea, oontrolan loa pro
cesos de deseo, deciden el oonjanto de objetos 1 relaciones importantes 7 

por ello dan el contenido de la atenci&n y las cualidades que son intere
aanteaenta sipificativaa. L& direcoi&n dada a la vida mental ae extiende 

a las caraoter!aticaa emocionales e intelectuales. Tan f'undamental 7 coa
penetrante ea el grupo de las actiTiclaclea ocupacionales que dan el eaque
aa de la organi11aoi6n estructural de loa rasgos mentales. Laa ocupaciones 
integran loa elementos eapecialea en 1111 todo funcional". (4). 

Para Dewe1 el caricter aoral se deaenTUelTe en el proceso de la rea
lizaci6n de las propias ideas e illtereaea del niilo. Puesto que el niilo •! 

t, interesado en laa activiclaclea sociales circundante,, illtegr&das por -
las ocupaciones, el mftodo 7 el contenido de la eduoacicfn deben ser dichas 

ocupaciones, que por aupusto inol1Q'en adeda de las directamente produc
tivas, las estftioas, cient!tioas, ftioas, etc •• 

Dewe7 en esos aftoa formula doe ideas extraordinariamente importantes 
en au pedagogfa1 l•.- Al ajuste de loa Mbitoa a los fines se hace por la 

aituacidn probleútica; 2•.- Entre el iapulao actiTo que se enfrenta a f! 
toa problemas y la conaumaci6n, eat, el proceso dOo!al de la meéltB.ci6n._ 

Esta es la que divide el trabaJo, loa instrumentos, los contenidos objet! 
vos, los apoyos emocionales, loa medios illtelectualea, loa ideales eapir,l 
tualea del hombre. 

As! es como Dewey, en relacidn al te• herbartiano de loa ndcleoa, -
formula loa lineamentos de su futura teoría educativa. Para lograr el ca
r4c.ter intesi'&do buscado por loa diac!puloa de Herbart, Dewey, advierte,_ 
que ninguna de las soluciones herbartianaa ea adec-uada. lío hay otro cami
no fecundo y prometedor que fata que Dewey p~de para loa nif1oa1 inoorpo-
rarloa a loa procesos aooi&lea en loa cuales las agencia~ de mediaci6n q 
tre loa impulsos, loa problell&8 7 su aatistacoi6n, se desenvuelven en to,t 
no al dnico de las actiTidadea dominantes del gfnero humano, las ooupaci2, 

nea. (5). 
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IT. 

En la reaooidn desplegad.a. a propdsito de la tesis de W.T, Harria, e~ 

puesta en su libro Pa7ohologio li'ound.a.tiona of Education, Dewe7 enfatiza -

algunos de sus 114a perdurables principios. 

Critica a Harria la aeparaoidn de.lo espiritual, lo t!aioo¡ de las_ 

instituciones mqralea 1 las instituciones laborales¡ entre las necesidades 

ideales y las urgencias corporales. 

Dewe7 reconoce que tal diviai6n e:z:iste en el a~no de la sociedad. P!, 

ro no encuentra ninguna raz6n por la ~ua deba perpetuarse tal separacidn. 

La funoidn de la eduoaoi6n, advierte, ea precisamente la de salvar ese 

hiato. 

Por otra parte Dewe1 enfatiza la liberaoi6n' que el mftodo oientifioo ~ 
ha significado para el hombre. Este le ha penai tido orear inati tuoionea -

sociales y le ha capacitado para modificarlas segdn los efectos ben4fioos 
o perniciosos que.tengan sobre su conducta. Ello ha~e que aunque las ins

tituciones sociales son factores indispensables e iqportantes en la vida_ 
h11111&11&," no ·son, sin embargo, en relaoi6n a la capacitaoi6n cient!fica 1 -

t4cnioa ·del hombre moderno, factores dominantes 1 enajenantes, sino ins--

trumentos .. a.ometidos a loa requerimientos 1 exigencias del ser humano. 

Finalmente, reuniendo loa dos puntos consignados de la critica a - -
lla,:'ris, Dewey considera que la educaci6n debe {en este proceso de capaci
~aci6n metddica-que ella ·implica, 7 en la superaci6n del dualismo de lo -

' ·, . 
f!slco 1 lo moral, que tiene por misi6n lo~ar) establecer en la sociedad 
el mls elevado principio ltioo, la participaci6n de cada persona en la -

creacidn y el control de las iutituciones de tal modo que todo trabajo -
físico sea moral 7 la unificaoidn del hombre se 1081'9 en sf, en el seno_ 
de la sociedad, en el transcurrir de la naturaleza. (6). 

fÓ 
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Notas a: 

FRENTE A OTRAS CONCEPCICINES DE LA EDUCACION 

l.- Kelvin c. Baker ,en II John Dewey•s Educational Theor:,11 

Cap. VI, 11 Dewe:,•s Reactions to other Educati~nal kovements ot 

the Time 11 , pp. 86-108. 

2.- La nota mencionada de e.e. Van Liew, pertenece al artí

culo "Child Study as Related to Instructic.,n" ,Transactions 

of the Illinois Society ror Child-Study, I,No. 1 (18~4), p. 9. 

Los artículos significativos de J. Dewey sobre este movimien

to son "Criticism ,Wise and Otherw1se, on Mcdern Child Stud;y!1 , 

en National Education Asociation, Adresses and Proceedings, -

1897; '1 "The Interpretation Side of Child-Study ", Transac

cions of tlje Illinois Society tor Child-Study, II, Nc.2 (1897). 

3.-Los artículos de J. Dewey en que se exponen las ideas -

mencionadas son t II Revie111 of Katherine Elizabeth Dopp, The -

Place ot Industries in Elementary Educatiou 11 ,en Elementar:, -

School Teacher, III (junio,1902) ; y "Current Problems in Sec

ondary F.ducation" en School Revielf (enero,1902) • 

4.- John Dewe;y , 11 Interpretation ot Savege lUnd" ,Ps:,cholo

gic~l Review, IX (mayo, 1902),p. 217. 

5.- Tomado blsicamente del arriba mencionado artículo,"In -

terpretati'on of Savage JF.1nd". 

6.- La fuente e::¡ el artículo de J. Dewe;y II Review of Harris, 

Psycholo¡ic Foundations of Education", en Educational Review, 

XVI (junio 1898) • 
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to de ciencia de Dewer);D. Parodi(relaciones del 
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