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In this paper I offer a conceptual reconstruction of pragmatism
which places the function and the meaning of religion within its
philosophical framework. Such a reconstruction is focussed on the
notions of belief and action as they are articulated in the pragmatic
maxim due to Ch. S. Peirce, which I read as a useful means to
etnphasize the social and ethical contents of religion.

Introducci6n

Permitanme empezar este escrito partiendo de una hipotesis que
sospecho altamente probable: que su titulo despierte perplejidad,
cuando no irritacion o pura y simple incredulidad. Y en efecto, la
mera conjuncion de las nociones de pragmatismo, filosofia y religion
resulta para muchos quimerica o cuando menos dificil de creer. El
elemento problematico aqui no es, claro esta, ni la filosofia, ni la
religion, ni la filosofia de la religion, sino la nocion de pragmatismo.
A mi modo de ver, y por desgracia, tres supuestos mayoritariamente
incuestionados respecto al pragmatismo prestan verosimilitud a mi
hipotesis inicial.

En primer lugai- (1) existe la tendencia a identificar al pragmatismo
americano como un movimiento intelectual que era y sigue siendo de
caracter cientificista, heredero del positivismo decimononico, y por
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tanto, fundamental y militantemente antirreligioso. En segundo lugar
(2), y como ya hiciera Russell en su Historia de la Filosofia
Occidental, el pragmatismo suele ser maliciosamente equiparado con
el materialismo americano de las eras industrial y cibemetica: una
suerte de psicologia manipuladora para hacer de uno mismo un
hombre emprendedor y exitoso. Los pragmatistas aconsejarian no
prestar atencion mas que al exito personal inmediato, y por lo tanto
serian ajenos a cualquier tipo de inquietud espiritual o religiosa. Una
ulterior consecuencia de esta equiparacion es (3) negar que el
pragmatismo sea siquiera propiamente una filosofia. Todo lo demas,
seria una actividad intelectual incoherente: como los positivistas, sus
defensores desaconsejarian las mismas inquietudes espirituales que
animan la actividad que practican, pues, como ya amonestaba Leszek
Kolakowski, "para ellos ni tiene sentido ni uso practico inteligible"'.

En mi opinion, estos tres supuestos son radicalmente falsos. El
objeto de estas paginas es realizar una reconstmccion conceptual que
ubique el sentido y la vigencia de la religion dentro de la filosofia del
pragmatismo americano. Adelanto ya el caracter sincretico de esa
reconstmccion: elegire para ella aquellas tesis que vertebran la
filosofia de la religion de John Dewey y, en menor medida, de
William James y Ch. S. Peirce, posponiendo para un ulterior analisis
algunas de las diferencias existentes entre sus respectivos enfoques.
Pero antes, y a modo de consideraciones preliminares para esa
reconstmccion, habre de dar cuenta de la falsedad de los tres
supuestos seiialados.

I. Religion, Ciencia e Incertidumbre

Los dos ultimos son relativamente faciles de desmentir, atendiendo
a la propia biografia de los grandes pragmatistas: ya quisieran para si
muchos filosofos contemporaneos una vida tan piiblica y
generosamente compartida como la de John Dewey o William James
(el caso de Peirce es algo mas intrincado). Experimentacion
pedagogica, intervencion en debates piiblicos, politicos y
religiosos..., en una palabra: compromiso social. Solo por ignorancia

' Vease Leszek KOLAKOWSKI: Horror Metaphysics, Madrid: Tecnos 1990, p. 17.
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podemos equiparar la filosofia pragmatista con la busqueda del puro
beneficio personal. Por otra parte, ninguno de los pragmatistas nego
la existencia de inquietudes espirituales o religiosas, sino que
trataron que no quedaran marginadas en un reino trasmundano,
reintegrandolas a las experiencias y a las practicas sociales. Solo una
desacertada distincion entre lo practico y lo teorico, que dote de
primacia a la contemplacion de tma realidad inmutable frente a la
accion htimana en el devenir mtmdano, puede calificar la posicion
pragmatista de antifilosofica.

Puesto que todos los filosofos pragmatistas tambien practicaron
alguna ciencia, el primer supuesto es harina de otro costal. El
caracter cientificista del pragmatismo americano integra buena parte
de su leyenda negra. Segun esta, los pragmatistas no serian mas que
epigonos decimononicos de la Ilustracion. Si los filosofos de los
siglos precedentes habian iniciado la desacralizacion del mundo
mediante la Fisica Matematica, los pragmatistas habian decidido
completar ese proceso cambiando de ciencia favorita: era el tumo de
la Biologia. El pragmatismo americano traduciria en terminos
darwinistas la implacable critica de la religion llevada a cabo por lo
que Jurgen Habermas llama el discurso filosofico de la modemidad.
Para desmentir el primer supuesto necesito contextualizar
brevemente ese discurso.

Con la emergencia del individualismo mercantilista, Occidente
inicia un proceso de separacion de distintas esferas de la vida social
(personal, familiar, profesional, ciudadana, nacional) que
anteriormente quedaban aglutinadas gracias al poder integrador de la
religion. Los pensadores ilustrados no fueron insensibles a ese
irreversible efecto; de hecho, iniciaron Io que Alasdair Maclntyre ha
llamado el proyecto ilustrado de justificar la moralidad en terminos
ajenos a la religion: sea en la psicologia humana, la manera
caracteristica del empirismo britanico de los siglos XVII-XVIII, o, al
modo de Kant, en los imperativos categoricos que obedece una
voluntad determinada por la pura razon. Sea como fliere, el progreso,
la imagen que la razon tenia de si misma y de su destino historico,
solo permitia apostar por nuevas fuerzas de integracion social
mejores que la religion y que surgiesen de una autocritica de la
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razon. La modemidad trato de unificar de nuevo la vida social
radicalizando la razon, esto es, extendiendo el metodo de la ciencia
desde el ambito de la naturaleza, cuyo completo control se suponia
muy cercano, hasta el ambito de la vida social. Pero reparemos en
que, para erigirse desde si misma como el equivalente racional de la
religion, en cuanto fiierza de integracion social, la ciencia necesitaba
de una metafisica que estableciese una sincronia necesaria entre
progreso cientifico y moral. En el siglo XIX, el positivismo de
Comte ejemplificaba perfectamente esa metafisica.

Para Comte, la fi:agmentaci6n de la vida social se manifestaba en
la dispersion y en la lucha de intereses privados, manifestaciones de
un estado primitivo de la humanidad destinado a ser sustituido por
otro positivo o cientifico. En este estado venidero, la sociologia seria
el eiemento que vertebraria toda la vida social: toda accion social, se
nos dice, acabara por hallarse al servicio de las verdaderas
necesidades humanas, determinadas, eso si, por la ciencia
sociologica. Comte, como la mayoria de sus antecesores ilustrados,
tomaba por un hecho algo que no es sino un supuesto metafisico, a
saber, que la humanidad se halla en un proceso de perfeccionamiento
continuo, que se consolidara en una moral altmista con la que el
hombre "vivira para los demas" y amara a la humanidad solo con
que la ciencia sociologica cultive las flierzas mas nobles de nuestra
naturaleza. La practica cientifica funciona como catalizador de un
proceso ya en marcha.

Lo que me interesa destacar de este proceso de secularizacion
cientifica de la moral es su recurso a tres elementos de la religion,
recurso que condena a la esterilidad el propio proyecto. En el ultimo
Comte, para que la ciencia pueda Uevar a cabo la integracion social,
el amor a la humanidad se convierte en culto, el positivismo en
catecismo y la practica cientifica de la sociologia en sacerdocio.
Extrana secularizacion de la moral, desde luego. Mas parece una
suplantacion de las formas extemas de lo religioso para fundamentar
los contenidos de una moral desacralizada.

Sefialo asi una primera separacion del pragmatismo con respecto al
proyecto ilustrado de secularizacion: lo que interesa a Peirce, Dewey
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y James es precisamente rescatar el contenido etico, moral y social
de la religion, no sus formas extemas, dogmas y jerarquias. Como
afirma Dewey, el positivismo genera inevitablente dogmatismo.

Una de las razones de ese dogmatismo reside en el caracter
fragmentario y desarticulador de su nocion de experiencia. El
contenido de la experiencia habia sido restringido por el positivismo
hasta convertir la misma experiencia en algo abstraeto y fantasmal
en lo que fundamentar la ciencia: los sense-data. Este invento
cultural privatiza, restringe y deshumaniza la experiencia. Los sense-
data, los datos de los sentidos, por si mismos, no generan
experiencias temporalmente unificadas. Es necesario que existan
leyes de asociacion. ,̂De donde proceden estas, ya que no de los
propios sense-datal ,̂De donde proceden esas formas extemas que
sujetan el contenido de los datos? Se entiende que la nocion
positivista de" pxperiencia conlleve dogmatismo. Dificilmente esa
nocion positivi'^ta y restringida de experiencia podia servir de fuerza
de aglutinacion sin el apoyo del dogma.

Pero la ciencia no nos ensena ni cientificismo ni positivismo. Esa
nocion de experiencia como datos de los sentidos mdis leyes de
asociacion es un artefacto filosofico con una mision bien especifica:
salvaguardar nuestro anhelo de certeza apodictica, presente aiin tras
la secularizacion del mundo. Segun la autoimagen positivista,
ateniendonos a los datos eliminamos definitivamente la
incertidumbre.. Los pragmatistas apelaron a una nocion mas amplia
de experiencia, con lo que demostraron una mejor comprension de la
actividad de la ciencia que la de los cientificistas. En efepto, como
seiiala acertadamente el historiador Jerome Croce en su libro Ciencia
y Religion en la Era de William James, la ciencia decimononica
arrojaba mas incertidumbres que certezas. La revolucion probabilista
trajo consigo metodologias hipoteticas y falibles, con la consiguiente
proliferacion de teorias, cuyo contenido, como diria primero el
historiador de la ciencia Pierre Duhem y mas tarde el filosofo W.V.
Quine. estaba infradeterminado por la experiencia. La incertidumbre
es una caracteristica inescapable del conocimiento y el mundo
modernos.
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De ello era bien consciente William James. En La Voluntad de
Creer, James afirmaba que los admiradores cientificistas de la
ciencia habian "perdido la cabeza":

"^Cabe admitir que tan efimero conocimiento, creacion
que data de algunas horas, pueda representar otra cosa que
una debil imagen de lo que sera el universo para los que lo
comprendan un dia realmente? jNo! Nuestra ciencia no es
sino una gota de agua, un mar nuestra ignorancia"^.

El pragmatismo cuestiona la aparente relacion entre el desarrollo
cientifico del siglo diecinueve, la supuesta certeza de la ciencia y la
incertidumbre en materias religiosas. Esa relacion es una
sublimacion positivista que identifica la proliferacion teorica al
abrigo de la acumulacion de datos con la supuesta certeza de la
ciencia, que de este modo erosionaria las creencias religiosas.
Jerome Croce expresa contundentemente su rechazo a esta idea: "La
idea de que la incertidumbre se genero porque los cientificos
demolieron los argumentos de la religion ha dominado las
interpretaciones historiograficas hasta la ultima generacion, aunque
de hecho solo acierta a describir uno de los aspectos de la relacion
entre la religion y la ciencia desde mediados hasta finales del siglo
diecinueve. El argumento no reconoce la fuerza cada vez mayor del
sentimiento a favor de una armonia entre ambos campos, sentimiento
que animaria una amplia e imaginativa gama de sentimientos de
integracion y acomodacion entre estos; muchos incorporaron la
incertidumbre dentro de sus creencias religiosas, y no por que la
religion hubiese sufrido un golpe mortal de manos de la ciencia, sino
por la creciente importancia del cambio y la incertidumbre en ambos
campos"3.

^ William JAMES: La Voluntad de Creer y Otros ensayos de Filosofia Popular,
Madrid: Daniel del Jono 1922, p. 57.
3 Jerome CROCE: Science and Religion in the Era of William James, London: The
University of Carolina Press 1995, p 13.
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La incertidtimbre htmde sus raices en la naturaleza hipotetica del
conocimiento humano en una cultura desacralizada o, como diria
Max Weber, sujeta a desencantamiento.

El pragmatismo americano no trata de re-sacralizar o re-encantar la
cultura. Lo que intenta es salvaguardar el contenido etico de la
religion partiendo de tma nocion de experiencia mas amplia y
radical, atenta a aspectos volitivos, afectivos, emotivos y pasionales,
y radicada en la incertidumbre y la fragilidad o precariedad de la
existencia himiana. Nada mas ajeno pues al pragmatismo que la
antirreligiosidad del cientificismo. El pragmatismo intentara rescatar
el contenido etico de lo religioso de dos modos: incorporando esa
precariedad e incertidumbre como un rasgo generico de la
experiencia e interpretando la creencia religiosa, como toda otra
creencia, en terminos de accion.

IL Religi6n, Creencia y Acci6n: Peirce y James

El pragmatismo inicia su andadura como doetrina filosofica a
partir de una serie de articulos publicados por Charles Sanders Peirce
en la decada de 1880 en el "Popular Science Monthly". En "Como
clarificar nuestras ideas", tras ofVecer la primera formulacion
acabada de la maxima pragmatica, Peirce anade en una nota
reveladora que esta, lejos de ser un principio esceptico o materialista,
podria interpretarse como un corolario del dictum evangelico de
Mateo: "Por sus frutos los conocereis" (Mt 7, 20). Segiin Peirce, la
maxima pragmatica "es una aplicacion del linico principio de logiea
recomendado por Jesiis""*.

Peirce retoma del psicologo escoces Alexander Bain la idea de que
las creencias son habitos o reglas para la accion. De ahi extrajo su
celebre maxima pragmatica, segun la cual las creencias son

'* Cfr. Ch. S. PEIRCE: "C6mo esclarecer nuestras ideas", en El Hombre, un Signo,
Bracelona: Critica 1988, p. 210. La mdxima pragmdtica reza: "Consideremos qui
efectos, que puedan tener concebiblemente repercusiones prdcticas, concebimos que
tiene el objeto de nuestra concepcidn. Nuestra concepcidn de estos efectos es pues
el todo de nuestra concepcidn del objeto" (Ch. S. PEIRCE: "C6mo esclarecer...", p.
210).



58 T6PIC0S

disposiciones para la accion: el contenido de una creencia consiste
precisamente en aquellos efectos practicos que podrian
experimentarse en caso de abrazarla. "Las creencias", afirma Peirce,
"se diferencian entre si por los distintos modos de accion a los que
dan lugar... no existe mejor manera de discriminar el significado [de
una creencia] que la posible diferencia que ocasiona en la practica"^.

En su articulo "^Que es la fe cristiana?", el propio Peirce aplico el
cuento a las creencias religiosas, comparando a los teologos
dogmaticos con unos imaginarios cientificos daltonicos que discuten
sobre las leyes del color. Un hombre puede ser un consiunado
teologo sin haber sentido inquietud espiritual alguna. Pero no puede
responder la pregunta que figura en su articulo de credo sino a partir
de su propia experiencia religiosa. Por eso Peirce afirmaba que las
creencias religiosas implicaban inexcusablemente una forma de vida:
"La Religion es una vida, y solo puede identificarse con una creencia
cuando es una creencia viva: algo que ha de vivirse, mas que decirse
0 pensarse"^.

El contenido etico de las creencias religiosas, y en particular de la
fe cristiana, emerge asi con nitidez. Para Peirce, el contenido de la fe
cristiana implica una forma de vida regida por el amor como regla
para la accion.

"Ahora bien", se pregunta Peirce, ",;,que es esta forma de
vida?... En la medida en que pueda restringirse a una regla
de la etica, es esta. Amar a Dios y a nuestros projimos...
Cualquiera que sea la luz bajo la que se vea o la direccion en
la que se desarrolle, la creencia en la ley del amor es la fe
cristiana"''.

Mas adelante hablare de la plausibilidad pragmatica del discurso
acerca de Dios, remitiendome para ello a algunos textos de John

' Citado por Christopher HOOKWAY: Peirce, London: Routledge 1985, p. 254.

^ Ch. S. PEIRCE: "What is Christian Faith?", Selected Writings, New York: Dover.
1966, p. 354.
"̂  Ch. S. PEIRCE: "What is Christian Faith?", p. 355.
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Dewey. Lo que ahora me interesa destacar es la coincidencia entre
Peirce, James y Dewey a la hora de identificar los contenidos eticos
de las creencias religiosas. Paso pues a examinar ese aspecto de la
filosofia de la religion de William James.

En La Voluntad de Creer, tambien James equipara la legitimidad
de una creencia religiosa con la posibilidad de que sea tma creencia
viva, esto es, que se presente ante quien la abriga como una
posibilidad practica o real: factible. La viveza de tma creencia es
proporcional a la disposicion a la accion que provoque. Y de nuevo,
la discriminacion entre posibles disposiciones a la accion distingue
unas creencias de otras. En esa disposicion reside la grandeza de la
creencia religiosa:

"Admitida la relacion entre creencia y accion, todo lo que
nos impide creer en la religion, necesariamente nos impide
obrar como debieramos dando a esta por verdadera. La
dignidad y el valor de la fe religiosa sustentase en la accion.
Si la inspirada o exigida por la hipotesis de una religion
conto centro de verdad, no difiriese de la hipotesis
materialista, la fe religiosa seria iniitil, y perder el tiempo
ocuparse de ella. Yo veo que la hipotesis religiosa comtmica
al mundo expresion tal, que por si misma determina
numerosas reacciones especificas en la conducta humana,
diferentes de las que emanan del concepto materialista del
mundo"^.

Los ecos de Peirce en este texto no pueden pasar inadvertidos. En
las Variedades de la Experiencia Religiosa, James cita con
aprobacion a Peirce y aplica su maxima pragmatica para identificar
las disposiciones psicologicas y los contenidos eticos de las
creencias religiosas. Destacare aqui la caridad y el amor al projimo
entre las consecuencias practicas que para James conlleva la actitud
religiosa: un cambio del centro emocional hacia sentimientos de
amor y armonia, hacia lo que James llama el "Si", y, en relacion a

' W. JAMES: La Voluntad de Creer..., p. 35.
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los demas, ima preponderancia de los sentimientos de amor, lealtad,
confianza y afecto.

Pero el pensador pragmatista que mayor hincapie hizo en el
contenido etico de las creencias religiosas, quien mas en serio se
tomo el caracter incierto y precario de la e^eriencia y quien dio el
paso decisivo del dogma a la experiencia religiosa y a la accion
social fue John Dewey. Al examen de su filosofia de la religion
dedicare las paginas que siguen.

i n . La precariedad de la experiencia humana y la diferencia
entre la religi6n y lo religioso en John Dewey

Quiza la evolucion de la filosofia de la religion de Dewey pueda
ser adecuadamente descrita como el progresivo abandono del uso de
un nombre general, la religion, que presuntamente refiere a un
corpus de doctrina revelada o articulos de fe, y su creciente adhesion
al uso de un adjetivo, lo religioso, que califica una serie de aspectos
de la experiencia humana. Veamos algunas de las etapas de ese
desarrollo.

Durante su nifiez y adolescencia, bajo la atenta vigilancia de su
madre, pero tambien durante su juventud, bajo la guia dt su propia
interpretacion neohegeliana de la teologia cristiana, Dewey participo
activamente en ima de las agmpaciones del evangelismo liberal, la
Iglesia Congregacionalista. Aunque su mptura con esta fue gradual,
es interesante que el propio Dewey sefiale cierta experiencia
"mistica" en Oil City (1880) como el punto de inflexion no
cognitivista en filosofia de la religion. La esencia de esa experiencia
fue el sentimiento de pertenencia al universo y de la flitilidad de
todas nuestras preocupaciones acerca de nuestra existencia y de
nuestro lugar en este. "No flie una ejqjeriencia dramatica, ni hubo
vision alguna, ni siquiera una emocion definible, sino solo un
sentimiento de gran dicha porque todas las preocupaciones habian
desaparecido. Desde ese momento", comenta Dewey, "No he tenido
ni dudas ni creencias. Para mi la fe significa dejar de preocuparse...
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digo que tengo religion y que la tuve esa noche en Oil City"^.
Experiencia, sentimiento, dicha: terminos que apuntan sin dudad a
tma fe que no se deja atrapar en articulos.

En los aiios siguientes, y pese a no haber aiin abandonado el
idealismo metafisico hegeliano —de hecho aun habla del Espiritu y
la Verdad—, Dewey ira concretando este giro no-cognitivista en el
cristianismo. En "Cristianismo y Democracia" (1892), se ocupa del
caracter abierto y practico de la revelacion y la verdad en el
cristianismo. En primer lugar, la revelacion cristiana no puede ser
dada de una vez por todas. El cristianismo, si ha de ser universal, si
ha de ser revelacion, ha de hallarse en tm proceso de despliegue
continuo: no puede dejar de desvelar nuevos significados en la vida.
De ahi que, para Dewey, el intento de fijar la verdad religiosa
cristiana de tma vez para siempre, de encerrarla dentro de tmos
limites, es autocontradictorio (EW 4:5). En segundo lugar, el unico
medio de que los hombres disponen para captar la verdad es la
accion plasmada en las interacciones sociales.

"En un analisis final, la propia accion del hombre, el
propio movimiento de su vida, es el unico organo que tiene
para recibir la verdad y apropiarse de ella. La accion humana
se halla en sus relaciones sociales —en la manera en que el
hombre se vincula con sus projimos. Es la organizacion
social del hombre, el estado en el que se expresa a si mismo,
lo que siempre ha sido y ha de ser la clave para comprender
el cristianismo"'^ (EW 4:7).

Si el Reino de Dios esta en nosotros, ha de manifestarse en
nuestras practicas, en nuestros modos de vida. La fe cristiana es para

^ Citado por Ralph SLEEPER: The Necessity of Pragmatism, New Haven: Yale
Univeristy Press 1986, p. 28.

"^ EW 4:7. Las citas de Dewey irdn especificadas segun la edicion critica de su
obra completa publicada por la Southern Illinois University Press, bajo la direccion
editorial de Jo Ann BOYDSTON: The Early Works, 1882-1898, 5 voliimenes; The
Middle Works, 1899-1924, 15 voliimenes: The Later Works, 1925-1953, 17
voliimenes. Citamos con la abreviatura (EW, MW, LW) seguida de la paginaci6n en
la edicion critica.



62 TOPICOS

Dewey lo mas proximo a la fe en la democracia, no como
excrecencia procedimental o politica, sino como modo de vida. En
obras posteriores, a este modo de vida Dewey le llamara democracia
creativa o participativa,

A partir de La Busqueda de la Certeza, desaparece del vocabulario
de Dewey todo resto del idealismo absoluto hegeliano, Su objetivo
sera ofrecer una explicacion naturalista de lo religioso, entendido en
terminos de una relacion entre las realidades presentes, precarias y
efimeras, y los ideales posibles, entendidos como las formas
deseables que puede cobrar la existencia comun del hombre en la
naturaleza, Al mismo tiempo, y a partir de un enfoque naturalista de
las relaciones entre el hombre y su entomo, Dewey desarroUara un
concepto del sentimiento religioso como piedad natural.

La principal objecion deweyana a la nocion hegeliana de Dios
como Espiritu Absoluto donde se borran las diferencias entre lo real
y lo ideal es su inanidad. Curiosamente, y por muy diferentes que
sean sus objetivos y conclusiones, Feuerbach, Nietzsche y Dewey
comparten aqui parte de un mismo trayecto, Como Nietzsche,
Dewey denuncia la hipostasis de lo ideal en un reino trasmundano, el
Mundo Verdadero por contraposicion al Mundo de la Apariencia,
como asilo donde el hombre trata de refligiarse de las desdichas que
le procura su precaria existencia, Segun Dewey, el sentimiento del
sinsentido se produce debido a una caracteristica inescapable de la
accion humana sobre la tierra, de la actividad practica: su
incertidumbre, Los constantes tropiezos y fracasos llevan al hombre
a sentir una profunda desconfianza hacia si mismo, hacia sus
congeneres y hacia la propia vida, que parece carecer de sentido,
Como Feuerbach, Dewey senala que la hipostasis ontologica de un
reino ideal, que redime el dolor de nuestra existencia mundana
procurandonos un sentido seguro que nos protege del desconsuelo,
tiene su origen en la experiencia humana, pese a todo, Lo ideal es
una parte de la interaccion humana con el medio natural y social, Ahi
tiene precisamente su origen lo religioso.

En Experiencia y Naturaleza, Dewey senala que el propio tejido de
la existencia humana es una mezcla de precariedad y estabilidad, De
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esa mezcla emerge la dinamica de la produccion humana de
sentidos: la estabilidad procura la pauta, la precariedad su evolucion.
Precariedad y estabilidad son rasgos genericos de la existencia qua
existencia. Las filosofias que marginan la precariedad y ensalzan la
permanencia son metafisicas del ser. Las filosofias que descreen de
la estabilidad y glorifican la caducidad son metafisicas del devenir.
Frente a ambas filosofias, Dewey defiende una metafisica en la que
la existencia es un compuesto mixto de determinacion e
indeterminacion, de predictibilidad y aleatoriedad, de certidumbre e
inseguridad, de vigencia y obsolescencia, de estabilidad y
precariedad:

"el mundo en que vivimos" escribe Dewey "es una mezcla
impresionante e imparable de suficiencias, firmes
completudes, orden, recurrencias que hacen posible la
prediccion y el control, y singularidades, ambiguedades,
posibilidades inciertas, proces.os en curso hacia
consecuencias aiin por determinar (...) el cambio da sentido a
la permanencia y la recurrencia hace posible la novedad"".

Lo ideal arraiga en algunas certidumbres pasajeras de la existencia
humana (entendida como interaccion social del hombre con su
entomo ecologico) experimentadas como bienes, y por tanto, como
deseables. Este tipo de proyeccion imaginativa de lo que significaria
la obtencion y la perdurabilidad de estos bienes es parte inextricable
del ideal. Reificar esta proyeccion en el otro mundo sirve de refligio,
pero no proporciona recurso alguno a menos que consideremos que
las esencias ideales son posibilidades a encamar en los objetos de un
mundo humano gracias a la accion. "Nada ganamos", afirma Dewey,
"con el rodeo trasmundano"'^. Al contrario, restandole contenido
ontologico a la religion, le prestamos contenido etico y social a lo
religioso. Liberandonos de la hipostasis ontologica, evitamos la
impiedad hacia lo efectivamente real: lo social y lo natural. Esa
liberacion da paso a la piedad natural o cordial. Dewey es
inusualmente claro al respecto:

" L W 1 : 4 7 .

'2 LW 4:244.
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"La fe religiosa que se apegara a las posibilidades de la
naturaleza mostraria, gracias a su devocion por el ideal,
piedad hacia lo presentemente real. No se perderia en
lamentaciones por las imperfecciones y sordideces de este
mundo, Respetaria y estimaria aquello que es medio de
realizacion de las posibilidades y aquello en que encama el
ideal, si es que algima vez encama (,.,) La naturaleza y la
sociedad encierran dentro de si mismas la proyeccion de
posibilidades ideales y contienen las operaciones con las
cuales se actualizan esas posibilidades (...) la naturaleza, que
abarca tambien la humanidad, con todas sus deficiencias e
imperfecciones, puede suscitar una piedad cordial como
fiiente de ideales, de posibilidades, de aspiraciones hacia
ellos, y como escenario eventual de todos los bienes y
excelencias alcanzados"'^.

Acto seguido, Dewey cita con aprobacion la tesis del teologo
aleman Schleiermacher acerca del sentimiento de dependencia
vinculado con la psicologia de lo religioso,

Frente al sentimiento socializante de dependencia, Dewey sitiia al
aislamiento y la soberbia como ima de las fiaentes del dafio moral,
Aunque Dewey afirma que esa actitud soberbia puede adoptar varias
formas (pensemos en la hubrys, tan temida en la Grecia Clasica), la
clase de soberbia que desea denimciar es el fanatismo religioso, la
soberbia de los que sienten que tienen im acceso excluyente a la
voluntad y los designios de Dios. Cuando esa soberbia cristaliza en
instituciones que, gracias a ese presunto acceso privilegiado,
proclaman su autoridad sobre el resto de las interacciones sociales
del hombre, el dualismo de naturaleza y espiritu se convierte en una
peligrosa segregacion de la sociedad. Segiin Dewey, solo insistiendo
en el sentimiento de dependencia podremos conjurar ese peligro.

"El sentido de dependencia que seria fomentado si se
reconociera que los objetivos y empenos del hombre nunca
son de tipo final, sino que se hallan sujetos a las

LW 4:244,
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incertidumbres de un fiituro indeterminado, haria que la
dependencia fiiera universal y que todos participaran en ella.
Acabada con la forma mas corrosiva de soberbia y
aislamiento espirituales, que aparta al hombre del hombre en
la base misma de las actividades vitales, Un sentido de
coparticipacion comiin en las incertidumbres irremisibles de
la existencia marcharia de la mano con el sentido del
esfiierzo y el sentido

Esta declaracion final de La Busca de la Certeza sienta las bases
de Una Fe Comiin, la obra que tan viva polemica suscitara en los
anos treinta,

Abordaremos en primer lugar esa fe comiin negativamente, es
decir, por lo que no es. Una fe comiin no es un acervo de creencias
fiuidamentales claramente formulables, comunes a todas las
religiones y acatadas por todos los fieles. Como ya senalo Leszek
Kolakoswki'^, bajo esta idea subyace una concepcion teoreticista de
la religion como un conjunto de enunciados, de los cuales solo
algunos de ellos importan, siendo estos los que integran todos los
sistemas religiosos conocidos, Mas que en la teoria, el ecumenismo
religioso del que habla Dewey ha de basarse en la experiencia.

El siguiente paso que se propone dar Dewey es desafiar la usual
identificacion de lo rehgioso con lo sobrenatural, desarrollando una
concepcion de la dimension religiosa de la experiencia que,
descargandola del peso de lo sobrenatural, le permita a esa
dimension-aspecto desarrollarse libremente, motu propio. Segiin
Dewey, el punto fiierte de su teoria es la diferencia entre la religion,
lo que puede denotarse mediante im substantivo, y lo religioso, ei
tipo de experiencia que se cormota con un adjetivo, Dewey toma la
siguiente definicion de "religion" del Diccionario de Oxford como
presimta identificacion del denominador comiin de todas las
religiones: "el reconocimiento por parte del hombre de un poder
invisible y superior que domina su existencia, y al que se le debe

' " • L W 4:246,

'5 Vease Leszek KOLAKOWSKI: HorrorMetaphysics..., p, 123 y ss.
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obediencia, reverencia y veneracion". En su opinion, este intento de
reduccion a un comiin denominador de todas las religiones a un
comiin denominador fracasa por tres motivos.

En primer lugar Dewey advierte que, historicamente, esos poderes
invisibles se han concebido en una innumerable gama de
presentaciones incompatibles. En segundo lugar, tampoco hay
mucha coincidencia en los modos en que se ha expresado la
obediencia y la reverencia. Y, por ultimo, no hay una unidad
discernible entre las motivaciones morales a las que las distintas
religiones apelan. Esta ultima objecion sera, para Dewey, la decisiva
contra algo asi como la religion en singular. En efecto, se pregunta

"^de que sirve aceptar, en defensa de la universalidad de la
religion, una definicion que se aphca igualmente a las
creencias y practicas mas salvajes y degradadas relativas a
poderes invisibles, y a los nobles ideales de una religion
poseedora de la mayor parte de contenido moral?"'^.

Lo que le interesa a Dewey es precisamente el hecho historico del
crecimiento del contenido etico e ideal de las religiones, hecho este
que le impulsa a intentar formular una seleccion en la cual se pueden
elegir ciertos valores y fiinciones en la experiencia. Dewey no
propone pues una religion, "sino mas bien la emancipacion de
elementos y criterios que puedan llamarse religiosos"'''. Lo religioso
no denota algo existente por si mismo, de una manera particular y
distintiva, sino actitudes que los seres humanos pueden adoptar hacia
todo objeto y hacia todo fin o ideal propuesto. La fe religiosa se
traduce asi en una conviccion moral, la cual, segun Dewey, significa
verse conquistado, en nuestra naturaleza activa, por un fin ideal:
"significa el reconocimiento de su legitimo derecho sobre nuestros
deseos y propositos"^^. Como dicho reconocimiento no es
intelectual, sino practico, hallamos que el contenido moral de la fe
religiosa es cierto idealismo de accion. Frente a este, el idealismo

LW 9:7.
LW 9:8.
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ontologico, que convierte los fines de la fe y de la accion en un credo
intelectual, intentando probar que los ideales tienen realidad, no
como ideales, sino como realidades sobrenaturales existentes con
antecedencia. Para Dewey, mientras que el idealismo de accion
conlleva responsabilidad, el idealismo sobrenatural implica el
laissez-faire, en la medida en que desplaza la carga de la
responsabilidad sobre los hombros mas competentes de la causa
sobrenatural.

Como ya veiamos, una vez realizada la hipostasis ontologica, el
contenido moral de lo religioso, la piedad natural basada en el
sentimiento religioso de dependencia, se ve menoscabado por el
aislamiento y la soberbia. El ateo ensoberbecido por el dominio del
hombre sobre la naturaleza, embebido en la hubrys, comparte con el
sobrenaturalista su preocupacion exclusiva por el hombre aislado. El
drama de la redencion no tiene comb escenario el alma solitaha del
individuo aislado. Lo religioso es la expresion de la dependencia del
hombre con respecto al mundo social y a la naturaleza.

"Nuestra dependencia se manifiesta en aquellas relaciones
con el medio que sostienen nuestras empresas y
aspiraciones, tanto como en las derrotas que se nos infligen.
La actitud esencialmente irreligiosa es la que atribuye el
triunfo y el proposito humanos al hombre aislado del mundo
de la naturaleza y de su projimo. Nuestros triunfos dependen
de la colaboracion de la naturaleza. El sentimiento de la
dignidad de la naturaleza humana es tan religioso como el
sentimiento de temor y reverencia cuando descansa en un
sentimiento de la naturaleza humana como parte
cooperadora de un total mayor. La piedad natural no es
necesariamente ni una aceptacion fatalista de los sucesos
naturales ni una idealizacion romantica del mundo. Puede
descansar en un justo sentido de la naturaleza como el total
del que formamos parte, reconociendo a la vez que somos
partes marcadas por la inteligencia y el proposito, dotadas de
capacidad de luchar, mediante su ayuda, para lograr
condiciones mas en consonancia con lo que es humanamente
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deseable. Dicha piedad es un eiemento importante de una
justa perspectiva de la vida"''.

La piedad natural, tiaducida a tetminos mas contemporaneos, seria
la actitud correspondiente a un idealismo de accion socialista y
ecologista. Una actitud que no puede encontrarse, segun Dewey, en
el ateismo militante, pero tampoco en la pura fe. Siendo esto asi,
segun nuestro autor, ^en que sentido podriamos aiin hablar de Dios?

Uno de los sentidos que Dewey descaliflca es el "Dios personal",
ese ser que combina misteriosamente la omnipotencia con el
summum bonum. Esa combinacion esta a la base del problema de la
existencia del mal, a cuya justificacion se han dedicado la mayoria
de las teodiceas clasicas '̂̂ . Si estas teodiceas no hubieran
identificado la existencia de bienes ideales con la de ima Persona
Omnipotente que los origina y los sostiene, el problema de la
existencia del mal seria gratuito.

^^ Una foraiulacibn un tanto ingenua del problema podria ser 6sta: ^como puede
justificarse la existencia del mal en el mundo? O bien Dios quiere evitar el mal pero
no puede, y entonces no es omnipotente, o puede pero no quiere, y entonces no es
bueno. iC6mo un orden moral y justo puede permitir un universo desgarrado por
el sufrimiento? La teodicea cMsica ha respondido contundentemente a esa
pregunta. Quien sufre no puede ser inocente. Para que un Dios justo permita el
siifrimiento de su criatura ha de introducirse el mal moral o el pecado como causa
de ese efecto... En nuestra opinion, es en este contexto donde cobra sentido la
caracterizacion nietzscheana de una moral contra natura que justifica racionalmente
el su&imiento, de lo que Nietzsche llama mala conciencia o metafisica del verdugo.
Nietzsche se propone sacar a luz el sufrimiento gratuito y sin sentido. El sufrimiento
sin sentido o sin causa justificada —llamese Dios o Verdad— produce gran
angustia Pnieba de esta angustia ante el absurdo seda la historia misma de la
religi6n y la metafisica, cuyo afin en justificar el mal de la existencia es
sintom^tico. El lector hallara una interesante reflexion sobre la teodicea como
algodicea en la tesis doctoral de E. OCANA, publicada bajo el titulo Sobre el Dolor
(Valencia: Pre-TEXTOS 1996). Aunque Ocaila no habla del asunto, creo interesante
seilalar que Dewey coincide con Nietzsche cuando este seflala que, desde una
perspectiva geneal6gica, el ideal asc^co tiene su origen en la necesidad de
apuntalar nuestra piecaria existencia y la angustia que provoca la ininteligibilidad
del mal. Pero su respuesta al ideal asc^co es menos virulenta y m^s humana que la
nietzscheana.
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"El significado de los fines ideales", afirma Dewey, "esta
estrechamente imido con el hecho de que en la vida hay toda
suerte de cosas que son malas para nosotros porque
querdamos que fuesen de otro modo. Si las condiciones
existentes fiieran totalmente buenas, la nocion de
posibilidades concebibles no se presentaria"^'.

La existencia factica del mal y la naturaleza contrafactica del ideal
son dos aspectos de una misma relacion.

Y es precisamente esa relacion la que legitima el concepto de
Dios. "A esta relacion activa entre lo ideal y lo real yo le daria el
nombre de Dios"^^. Dewey se apresiu-a a decir que es posible aplicar
aqui la estrategia seguida anteriormente con el concepto de religion,
rescatado como lo religioso, y Uamarle lo divino, entendido como la
idea de las posibilidades ideales unificadas mediante la comprension
imaginativa y la proyeccion. Lo divino no es pues una realidad
aparte, sino algo unido a todas las fuerzas y condiciones naturales,
incluyendo al hombre y la asociacion humana, que fomentan el
crecimiento del ideal y contribuyen a su realizacion.

Cierto es que Dewey no parece hacer justicia a ciertos rasgos que
aparecen irmegablemente unidos a las creencias religiosas, y en
particular a lo que ha venido Uamandose "apertura a la
trascendencia". Su intento de restar contenido ontologico a la
religion no gusto entre los intelectuales creyentes de su epoca. Pero
tampoco gusto su vinculacion entre idealismo de accion y
religiosidad entre los radicales materialistas. Con todos sus defectos,
pienso que suscita algunos temas filosoficos de bastante interes y,
aunque solo sea por ello, merece ser releida.

Segiin la celebre frase de Heidegger, solo un dios puede salvamos
del nihilismo tecnologico. Segun Dewey, no hay que buscar muy
lejos: siempre lo hemos tenido ahi delante, decidamos Uamarle Dios
0 no, pues lo divino es experimentable. El siguiente texto de Dewey,

22 LW 9:29.
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con el que cierro este escrito, sugiere la relevancia de esta tesis para
una teoria de la accion social como la que los pragmatistas
construyeron.

"Hay quienes sostienen que las asociaciones del termino
con lo sobrenatural son tan numerosas y estrechas que todo
uso de la palabra "Dios" seguramente origina un
malentendido (...) Pueden tener razon en ese criterio. Pero
los hechos a los que me he referido estan ahi, y necesitan ser
destacados con toda la fuerza y la claridad posibles. Existen
bienes concreta y experimentalmente: los valores del arte en
todas sus formas, del conocimiento, del esflierzo y el
descanso despues de la lucha, de la educacion y la
fratemidad, de la amistad y del amor, del desarrollo de la
mente y el cuerpo, Estos bienes estan presentes y sin
embargo son relativamente embrionarios. Hay muchas
personas excluidas de la generosa participacion en ellos:
existen fuerzas que actiian para amenazar y minar los bienes
existentes, tanto como para impedir su expansion. Un
concepto claro e intenso de la union de fines ideales con
condiciones reales es capaz de despertar emocion continua.
Puede estar nutrido por toda experiencia, cualquiera que sea
su material. En una epoca perturbada, la necesidad de tal
idea es urgente. ^uede unificar intereses y energias ahora
dispersas: puede dirigir la accion y engendrar el calor de las
emociones y la luz de la inteligencia. El que se de el nombre
de "Dios" a esa union operativa en pensamiento y accion es
una asunto de decision individual. Pero la funcion de la
posible union de lo ideal y lo real me parece identica a la
fuerza que se ha atribuido al concepto de Dios en todas las
religiones que tienen un contenido espiritual; y, a mi parecer,
una clara idea de esa fiincion se necesita urgentemente en la
epoca actuar'23.

LW 9:29.






