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Epistemología e H1stona de la Ciencm • Volumen 18-2012 

La articulación entre lo cognitivo y lo técnico a través de la noción 
de hábito en el pensamiento de Dewey 

Darío Sandrone "' 

1-lntroducción 
Para Dewey, la chmens1ón cognittva de la expenencia humana está atravesada por la 
concepción naturalista del su¡eto de conocimiento~ postula la continUidad entre el ser natural, 
que está siempre en tensión con su entorno y que persigue objetivos prácticos, con el sujeto 
de conocimiento que experünenta esa tensión. La única fuente de conocimiento que posee es 
la im<estigación [inquio'], que supone la acción y experiment_ación sobre el mundo. A partir de 
esta acti\~dad se obtendrán patrones lógicos que regularán próXimas investigaaones y que 
constituirán el núcleo duro de nuestras creencias comunes y Científicas La mente y el cUerpo, 
la razón y la experiencia, las funciQnes_ lógicas y biológicas son dos: .c~r~s de un "prQces_o de 
procesos", de un gran número de transacciones mdisolubles. 

Con este paso de lo biológico a lo gnoseológico Dewey arncula la ontología basada en 
la redefinición naturalizada de la experiencia que realizó en La Experiencia y la Naturaleza 
(Dewey, 1948) con la propuesta gnoseológica de su Lóg¡ca;· teoria de la investigación (Dewey, 
1950) 

Por otro lado, reaentemente Larry 1-llckman ha afirmado que se puede utilizar la 
filosofía de Dewey para " .. naturahzar la tecnología, es decir, localizar la tecnología como 
una actividad cognitiva en la historia evolutiva de los organismos complejos" (Hickman, 
2001, p. 4). 

Afirma- -además,. -que. según la .concepciÓn de -Dewey, el conoamiento- es c;:ond!ción 
necesaria para la producción de actividades tecnológicas; es dear, no hay tecnología en una 
etapa pre-cognitiva. Esto lleva a Hickrnan a sostener la chstinción entre técnica y tecnología, 
circunscribiendo el segundo de estos ámbltos al aspecto cognosativo de la eA-periencia y el 
primero al pre-cognoscitivo 

La reconstrucCión de las plataformas técrucas reqwere refleXlón o cogrue1ón y, por 
consiguiente, investigación sobre las técnicas, herramientas y artefactos existentes 
El mejor término para esto es "temología" Si "tecnología" se utiliza en su sentido 
erimológico correcto, se remite a (:y se caractenza como) las experiencias en que se 
despoja la transparencia e inmediatez. en la que se producen e intervienen las 
herramientas y los métodos de reconstrucciÓn. En resumen, la tecnología implica la 
intervención cogrutiva en la técnica, es decir, la investigación sobre el uso adecuado 
de herramientas y artefactos. Tecnología, seria así, el estudio de la técnica, ya que 
sólo con la intervención de la investigación sistemática es que la techné llega a tener 
un logos propio (Hickn\an, 2001, pp. 16-17) 

Una de las conclusiones más relevantes a las que llega H1ckman es que el pensamiento de 
Dewey brinda una base teónca y filosófica para explicar los fenómenos tecnológicos en 
términos naturales. En este artículo suscribimos esa afirmación pero queremos realizar un 
aporte a ella, dado que Hickman no ha desarrollado con mayores detalles cómo Dewey 
conecta lo biológico con lo tecnológico a pesar de que, desde nuestra perspectiva, en su obra 
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hay 1núlnples md!aos de cómo concrbe esa conexión. Nuestra mtenaón es exponer y 
analizar aquí uno de esos indicios 

En la primavera de 1918, Dewey dio una sene de tres conferenaas cuya problemát::J.ca 
central era de orden psicológico más que filosófico y que luego fueron publicadas en 1922 
bajo el título de Hm11an nature and conduct. Intentaremos mostrar que en esta obra de la etapa 
media de Dewey (rica en metáforas y comparaciones entre los elementos cognoscitivos y los 
elementos tecnológicos) el concepto de hábito es el nexo entre el carácter natural y el carácter 
instrumental del conocimiento humano. De este modo, aunque no lo desarrollaremos en este 
trabajo, afirmamos que puede verse ya, en esas conferencias, el germen de lo que en escritos 
posteriores será la caracterizaaón de la tecnología como una de las formas del conocimiento 
e interacción con la naruraleza 

11- Noción de hábito 
El "habito" desde el empmsmo clásico ha s1do Vlsto como una categoría gnoseológ¡ca y no 
meramente psicológ¡ca, en el sentido de que no sólo explica el comportamiento · de los 
individuos, sino que además se constituye como un -principio explicativo general del proceso 
de conocimiento. La filosofía de Dewey, a este respecto, concibe como un problema 
pnncipal, después de DaNrin, encontrar una teoría del conocimiento que amalgame la 
noción de hábito del empirismo clásico con un naturalismo que dé cuenta de las 
conclus10nes de la teoría evolutiva y de la psicología con base biológ¡ca 

Siguiendo esa constgna, el eJe central de la teoría deweyana del conoarmento puede 
resumirse en la afirmación de que todo proceso cognitivo está stgnado por la interacción 
entre el organismo y el entorno. En este sentido, Dewey propone que el hábito es una forma 
de intercambio entre el ser natural y el ambiente que lo contiene, llevando esta tesitura hasta 
el extremo cuando advierte que entre las funciones biológicas (como respirar y digerir) y el 
hábito conductual hay más similitudes que diferenClaSo 

Una diferencia, por ejemplo, consistiría en que las funoones btológtcas son mnatas 
nuenttas que los hábttos son adquiridos; no obstante, para Dewey esta .d.isimilirud pasa a un 
seg¡mdo plano frente a la semejanza fundamental. "[ambas] requíeren de la cooperación del 
organismo y del medioambiente" (Dewey, 1964, po 25). Pensar que la respitación es algo que 
se circunscnbe a elementos exclusivos del organismo denominados pulmones, sin tener en 
cuenta las condioones amb1entales en que se respira, es como pensar que formar un hlbito 
depende exclusivamente de un elemento propio del organismo denominado "razón" o 
"voluntad" o Para Dewey la noción de hábito implica la transacción entre un ser natural y su 
ambiente, lo que supone la búsqueda de la satisfacción de algún fin práctico a través de 
ciertos medios 

Para explicar esto Dewey utlliza t,J.na metáfora --que, por otro lado, es habitual en su 
obra- entre elementos del cOnocimiento humano y elei:nentos técnicos como es el caso de 
las herramientas. Entendiendo entonces que los hábttos son medios para lograr ciertos fines 
que establezcan un equilibrio con el entorno Dewey se d.!spone a entender qué tipo de 
medios son. 

Podríamos constderar los hábttos como tned!os que estuv1eran altgual que herramientas 
en una caja, en espera de ser usados por resolución consciente, pero son algo más que eso; 
son medios activos y que se proyectan, son formas de actuar enérgicas y dominantes, 
Necesitamos establecer una d.!stindón entre los matenales, las herramientas y los tnedlos 
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propiamente chchos: los clavos y las tablas no son, estnctamente hablando, los mechos 
constitutivos de una caja, sino sólo los materiales con que se puede hacer; la sierra y el 
martillo son medios sólo cuando les emplea en la ejecución de algo real, sino son 
herramientas o medios potenciales;- se- convierten en -medios reales cuando, en unión del ojo, 
el brazo y la mano ejecutan alguna operación específica El ojo, el brazo y la mano son a su 
vez medios propiamente chchos sólo cuando se encuentra en funcionamiento activo; y, 
cuando esto ocurre, cooperan con materiales y energías externas; sin la cooperación de estas 
el ojo mira al vado y la mano se mueve sin propósito. Son medios, únicamente cuando se 
orgaruzan de forma que, de manera independiente, logran resultados definidos Estas 
organizaciones son los hábttos (Dewey, 1964, pp. 34-35) 

El hábito no es algo que se pueda lograr disciplinando consaentemente la voluntad o la 
razón, pensar eso sería caer en un dualismo que supone un mundo material sobre el que se 
actúa. y un mundo mental en el que se establecen las nonnas de acción. Pero esto está muy 
alejado del planteo deweyano. Sería confundir los hábitos con materiales o herramientas, 
cuando en realidad son medios. Lqs medios son "organi?;aciones'\ es decir, una especie qe 
sistema de relaciones y de transacciones, tendientes satisfacer ciertos fmes. 

Por otro lado, Dewey se distancia de la idea de hábito peirceana, que eqUlvale a una 
creencia .establecida; la noción de hábito de Dewey está cargad¡¡. de connotaciones 
naturalistas y biologiststas en mayor mechda qu< la de Charles Peirce, pues para Dewey, 
como acabamos de ver, un hábito no es un elemento mental (como una creenqa) sino que es 
un sistema de transacciones entre elementos mentales, anatómicos y "energías externas", en 
donde los componentes no se pueden definir aisladamente sino que, al contrario, es la 
organización la que los define en función del rol que desempeñan. Sólo así se puede .hablar 
de los hábitos como medios para obtener ciertos fines 

P-€tQ -además, un hábito, .en tanto .organización .estructural .de las .transacoones __ entre 
orgarusmo y el entorno, es tal, sólo en la medida en que está activo Lo que un hábito 
organiza son acciones, es decir transacciones, para que se establezcan de una forma y no de 
otra, sólo cuando esas transacciones se producen de una determinada manera eXIste un 
hábito. Los hábitos son "formas de actuar enérgicas y dommantes" y una forma de actuar, 
que no actúa es una contradicción que abre la puerta a un dualismo. Esto ocurriría si se · 
supone alguna chmensión mental donde los hábitos permanecen a la espera de que el cuerpo 
los utilice. 

En El concpto del acto rejle¡o en pszcologia (Dewey, 2000a), eswto 22 años antes que las: 
conferencias de 1918, Dewey rechazabala_ 9istinaón entre estímulo y respuesra proponiendo ' 
la existencia de una "coordinación sensono-motriz" en la que se diluye la disociación entre 
percepción y acción. La misma idea está detrás de la noción de hábito de Human nature and 
conduct, la cual es defimda en términos de una organi-zación de las acciones en la que se 
chsuelve la disnnctón entre la voluntad o la razón y el cuerpo. 

Así mismo, esta origmal redefiruaón de la noción de hábito consntuye el elemento 
central de esta variante del pragmatismo que Dewey denomina "instrumentalismo" y, que e~ 
1925, definía en los siguientes términos: "El instrumentalismo es un intento de establecer 
una teoría lógtca precisa de los conceptos, los Juicios y las inferencias en sus diversas formas, 
por el procedimiento de considerar principalmente cómo funciona el pensarmento en la 
deterrrunación experimental de consecuencias futuras" (Dewey, 2000b, p. 73). 
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Esta poslClÓn, que expresa sucintamente el programa esbozado en su Lógtca, responde a 
una parttcular perspectiva con respecto al binomio medios/ fines. Desde luego, los 
conceptos, los juicios y las inferencias no deben ser concebidos como elementos de la razón 
que "reflejen" o representen la realidad tal cuál es, smo que son mstrumentos para manejarse 
en el mundo en función de ciertos propósitos, tal es la concepción común o silnplificada del 
instrumentahsmo. No obstante, para Dewey, estos elementos no son meras herramientas 
sino que deben estar encausados en una organización activa que Implica también las 
característ:J.cas del entorno que, a su vez, definen -en un proceso transaccional- las 
características de los elementos cognoscit:J.vos. Por lo tanto, la disttnción medios/ fines 
también debe ser disuelta, justamente por las características que esta transacción tiene. 

Si distinguir entre percepción y acción es un artificio que no alcanza a descnbir el 
proceso cognitivo tal cual se desarrolla, como afirma en El concepto del arco reflejo en la psicología; 
si distinguir entre sujeto y objeto ha sido una ficción en la que los filósofos han caído por no 
comprender la continuidad que existe entre ellos, como afirma en la Lógica, y s1 la distinción 
entre el organismo y la naturaleza esci. totalmente mjustificada a la luz del carácter orgánico y 
unificado de la experiencia, como afirma en La Experiencia y la Naturaleza; la distinción entre 
medios y fines es también una distinción conceptual y analítica pero que nada nos dice del 
carácter instrumentalista del conocimiento. 

Las palabras mechos y fines son dos nombres con que se des1gna a una rmsma 
realidad, no denotan una diYisión de esta, sino una diferenciación en la manera de 
juzgarla. Sin la comprensión de este hecho, no podemos entender la naturaleza de 
los hábitos ( . ) «Fin" es el nombre que se le da a una serie de actos considerados 
colectivamente, como el término "e¡ercito" "Medios" quiere decir esa misma serie 
considerada distributivamente, corno este soldado, aquel oficial Pensar en un ftn 
significa prolongar y ampliar nuestra visión del acto que debe e¡ecutarse (Dewey, 
1964, p. 44) 

Es por esto rmsmo que un hábuo, en el sentldo que lo usa Dewey, no puede ser un medio Sl 

es un elemento mental que se utilizará cuando se requiera lograr algún "fi,n", pues no hay un 
"fin" separado de ese "medio", en principio porque lo único que existe, a fin de cuentas, son 
acciones, es decir transacciones entre el organismo y el entorno, por lo tanto, no hay 
"medios" sin acciones. Pero además, el "fin" son esas rmsmas acciones consumadas o 
cerradas a los efectos de haber logrado un equilibrio con el entorno. Cuando esas acciones 
aún no han logrado el equilibrio entre organismo y entorno, permanecen en un proceso 
experimental e investigativo que llamamos "medios", sólo cuando alcanzan el equilibrio se 
las denomina "fin". La reorganización de las acciones que se encuentran en un estado hasta 
conseguir que lleguen al otro se denomina "hábito", que sólo es un medio en el sentido de 
instancia mtennedia, Y~- qq.~ "Los medios; son intermediarios, términos medios Captar esa 
id_e_a _es d~_s_car.t?_r el dual1smo comúnmente adm1tido de medios y fmes. El 'fin' es meramente 
una serie de actos cuya cuhrunación se contempla en un futuro remoto, los med!os son esta 
misma serie \~Sra en una etapa anterior (Dewey, 1964, p 43) 

Aquí vemos en su máxima expres1ón la ontología transacctonal deweyana. Las acoones, 
entendidas como transacciones naturales, son los únicos elementos que eXlSten, algunas 
intermedianas, otras consumadas, pero no hay una diferencia sustancial entre ambas sino 
solamente ordinal: todo depende de la etapa del proceso en la que se encuentren. De hecho, 
Dewey afirma que había pensado en términos como "actitud" o "disposición" para expresar 
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esta clase de actmdad humana adqmnda y Sistematizada. No obstante, des1st1Ó de llamarlas 
así porque estos términos sugieren, a los o¡ os de nuestro autor, la idea de -potencialidad, de 
latente, de "herramienta", es decir, de algo que esci en una caja esperando que un estímulo 
e"temo .la haga actuar (Dewey, 1964, p. 48). La palabra hábito, en cambio, supone actividad. 
sólo es un hábito aquello que se hace de cierta manera. 

III- Lo técnico 
Ahora bien, el intento de Dewey por redefirur la noc1ón de háb1to es una mstanCla en la tarea 
más general de redefinir la noción de expenencia. El proyecto de Dewey es esbozar un 
concepto superador de las nociones tradicionales de e.."tperiencia, sobre el eje de un sujeto de 
conocimiento experimentador y de un objeto de experiencia ·constituido por un proceso 
abierto donde se pueden introducir cambios para conocer su dinámica. Para el filósofo 
griego, la naturaleza se diVldía entre la esencia y el accidente o entre lo real y lo aparente; lo 
que llevaba a distinguir entre dos herramientas cognitivas diferenteS para conocerla:· la razón 
y la experiencia. Desde el enfoque de Dewey, el empinsta moderno acierta en reducir el 
conocimiento a la experiencia y en derivar a la razón a partir de ella, pero la noción de 
experiencia es entendida en la modernidad como un conjunto de impresiones aisladas, como 
elementos descarnados que nada tienen que ver con la natur;Ueza, esas impresiones no son 
parte de un entramado general de transacaones naturales, sino que se imprimen en una 
tabula rasa, en un sujeto a~~tracto y ficcional que no es parte de un entorno narural con el 
que debe mantener un equilibrio. 

Para Dewey, ~ cambio, la expenenaa es un as_pecto de la naruraleza. No obstante, es 
cierto que -no toda expenenciación de la naturaleza es conocimiento, pero toda 
expenmentación de la naturaleza sí lo es.. La experienaa pre-cognitiva es empínca, la 
experiencia _cogru.ti-va _es __ experimental .. _ Así, _en _el_esquema _de Dewey d_ conocitruento supone 
la experimentación y ésta supone la técnica, luego, por trans1tividad el conocimiento supone 
la técnica. A su vez, estas técnicas -estos hábitos- se someten nuevamente a la 
experimentación cuando surge un nuevo desequilibrio entre el organismo y el-entorno. 

Ocho años después de Human natut-e and condud, Dewey publicaría un ensayo titulado Lo 
que a-eo [What I Believe], en el cual caracterizaría en estos ténninos a la tecnología. 

'<'fecnología" Slgmfica todas las técrucas intebgentes por las que las energías de la 
naturaleza y del hombre son dirigidas y utilizadas en la satisfacción de las 
necesidades humanas, no se puede !imitar a unas pocas, extenores y relativamente 
mecánicas formas A la VISta de-"Sus- posibihdades, la concepción tradicional de experiencia 
es obsoleta (Dewey, L\V5.270 cursivas nuestras) 

IV- Conclusión 
Como hemos dicho, para Dewey el conocuruento es el resultado de la transacaón de un 
organiSiU1) -can -su entumu --cun el objetivo de- -alcanzar- cierto-s· fines prácticos que aseguren el 
equilibrio, a partir de una serie de acciones organizadas que lo resguarden, es decir, a partir 
de hábitos Por otro lado, la investigación es el proceso por el cual se logra pasar de 
situaciones Indeterminadas a situaciones determinadas .. Así, la concepaón naturalista del 
sujeto de conocimiento lleva a un acercamiento entre la función cognitiYa y la función 
técnica. A su vez, la experienCia experimentalista que Dewey propone como elemento 
superador del conocimiento frente a la experiencia empírica, y la diferencia entre la noción 
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de háb1to que supone una y la otra, nene _fuertes connotaciones técnicas y tecnológicas pero, 
al mismo tiempo, se basa en ciertos pnncipios na_turalistas. Esa continuidad entre el ser 
natural y el ser técnico es una característica prop1a de la teoría del conocimiento -de Dewey 
como variante dentro del pragmatismo clásico y constituye un hito importante en la 
articulación entre lo bwlóg¡co, lo gnoseológico y lo tecnológico. Consideramos que estos 
aspectos no deben ser obviados si se desea usar el pensamiento de J ohn Dewey para 
naturalizar la tecnología, como propone Hickman. 
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