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Al menos desde la década del 80 del siglo pasado, existe un innegable 
resurgimiento del interés en diversos aspectos del pragmatismo clásico, en 
general, y de la filosofía de John Dewey, en particular. Va más allá de las 
posibilidades de esta reseña precisar los matices o el alcance de este resur-
gimiento. En ese marco, sin embargo, resaltamos dos libros sobre la estética 
de Dewey que devinieron imprescindibles: John Dewey’s Theory of Art, Expe-
rience and Nature (1987), de Thomas Alexander, y Pragmatist Aesthetics: Living 
Beauty, Rethinking Art (1992), de Richard Shusterman. En los últimos años, en 
tanto, numerosos textos sobre aspectos específicos de la estética de Dewey 
empezaron a formar una creciente literatura: Russo (2007), Hein (2011, 2012 
y 2017), Dreon (2012), Stroud (2014), Robins (2015), Ueno (2016), Granger 
(2018a y 2018b), Nakamura (2019), Campeotto y Viale (2018, 2019a y 2019b), 
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entre otros. En este contexto es donde nos gustaría ubicar al magnífico trabajo 
John Dewey. Una estética de este mundo, editado por Luis Arenas, Ramón del 
Castillo y Ángel M. Faerna. Este libro se origina a partir de un simposio que 
tuvo lugar en la ciudad de Toledo, España, en conmemoración del 80 aniver-
sario de la publicación de El arte como experiencia de John Dewey.

El libro se compone de diecisiete artículos escritos por académicos de di-
versos países (España, Argentina, Italia, Polonia y Puerto Rico), divididos en 
seis bloques temáticos que tienen como objetivo arrojar luz sobre la forma  
en que John Dewey concibe la estética. Los bloques temáticos bajo los cuales 
se organizan los artículos son respectivamente: “Arte y sociedad”, “Anteceso-
res y coetáneos”, “Estética y metafísica”, “Arte y democracia”, “Arte y conoci-
miento” y, finalmente, “Lo estético y lo orgánico: ritmo y equilibrio”.

El primer bloque, “Arte y sociedad”, se compone de cuatro artículos. El 
primero, de Carlo R. Sabariz, titulado “John Dewey y el arte de hacer bien las 
cosas”, plantea la cuestión de la continuidad entre lo artístico y lo cotidiano. 
Para esto, destaca cómo el arte es una forma de experiencia integral completa 
y puede ser parte de cualquier actividad de la vida diaria, siempre que alcan-
ce su grado de integridad o, en términos de Dewey, “su consumación”. Uno 
de los aspectos destacables del artículo es que permite vincular claramente 
las dimensiones estéticas y educativas en la filosofía de Dewey.4

En el siguiente artículo, de José Beltrán Llavador, “En el Taller de John 
Dewey. La experiencia común del arte”, se profundizan las conexiones entre 
la vida artística y social, revelando la naturaleza política y social del arte y 
cómo se puede poner en práctica para trabajar a favor de la democracia. En su 
excelente texto, Beltrán Llavador agudamente señala un punto crucial, usual-
mente pasado por alto por la literatura, para entender la obra de Dewey: el 
vínculo teórico y práctico que existe entre su papel en la Laboratory School de 
Chicago (1894-1904) y su participación en la Barnes Foundation desde 1922.

El tercer artículo en este primer bloque, escrito por Ramón del Castillo, titu-
lado “La corrosión de la experiencia. Populismo, abstracción y cultura de ma-
sas”, trata de descubrir algunos de los errores más comunes en los que incurren 

4 El artículo comete dos errores imperdonables que, como fanáticos del fútbol, no podemos dejar 
pasar. Describiendo el maravilloso gol de Zidane en la final de la Champions League del año 
2002, Sabariz escribe que la víctima de la habilidad del futbolista francés fue el Borussia Dort-
mund cuando, en realidad, fue el Bayer Leverkusen. El histórico gol de Zidane tampoco fue en 
los últimos minutos del partido, como escribe Sabariz, sino al final de la primera etapa. A pesar 
de esto, invitamos a Zidane, a los historiadores de la Champions League y a los seguidores del 
Leverkusen, a leer este excelente artículo. Sabariz, C. R., “John Dewey y el arte de hacer bien las 
cosas”, en Dewey, J., Una estética de este mundo, ed. de Luis Arenas, Ramón del Castillo y Ángel 
M. Faerna, Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2018, p. 49.
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los estudiosos de la estética de Dewey, tales como: (I) asignar una posición po-
pulista a Dewey; (II) que el arte no debe ser politizado; (III) que Dewey no sólo 
se distanció del realismo y el naturalismo, sino que también trató con reservas 
un cierto formalismo; y, finalmente, (IV) que el intento de volver a conectar las 
bellas artes con la vida cotidiana ha tratado con cautela las nuevas formas de 
arte y comunicación, evitando al mismo tiempo defender la cultura de masas.

Ya el último texto del primer bloque, escrito por Stefano Oliverio, titulado 
“El arte y la recreación de la metrópoli. Consideraciones filosófico-educativas 
sobre el arte como experiencia”, intenta utilizar una perspectiva tanto política 
como educativa. El autor parte de las críticas de Lewis Mumford, quien argu-
mentaba que el instrumentalismo de Dewey no dejaba un lugar genuino para 
la dimensión estética, con el objetivo de mostrar cómo el arte aparece como 
una experiencia modelo en Dewey, capaz de articular la individualidad del 
otro, al tiempo que fomenta una coexistencia democrática del todo. Además, 
destaca los paralelismos de las reflexiones de Dewey y Simmel, que se refie-
ren a las grandes ciudades, las afinidades y las diferencias en la forma en que 
abordaron esta experiencia. Oliverio argumenta con solvencia, además, cómo 
la experiencia de vivir en Chicago (1894-1904) fue fundamental para el origen 
de la conceptualización de la experiencia estética por parte de Dewey.

En el segundo bloque, “Antecesores y coetáneos”, se presentan dos artícu-
los, el primero, de Antonio Fernández Díez, evoca la figura de Ralph Waldo 
Emerson como una presencia silenciosa pero continua en El arte como expe-
riencia de Dewey. El comentarista traza una historia amplia y común que nos 
permite relacionar el concepto de experiencia de Emerson con el de Dewey. 
El segundo artículo del bloque, de Daniel Moreno Moreno, “Notas sobre la 
presencia de George Santayana en El arte como experiencia de Dewey”, abor-
da las conexiones entre la estética de Santayana y Dewey, mostrando las 
recepciones y similitudes entre los dos filósofos. Para el comentarista, Santa-
yana es una fuente importante para la estética de Dewey y, para probar esto, 
rastrea varias citas de diferentes libros donde Dewey recurre a Santayana. 
Moreno Moreno rescata la falta de un estudio sistemático de largo alcance 
sobre la influencia de Santayana en Dewey, destacando correctamente –ade-
más– el rol central que la estética de Santayana juega en la conformación de 
la Barnes Foundation.

En el tercer bloque, “Estética y Metafísica”, se encuentran los artículos que 
buscan resaltar las rupturas que introduce la estética de Dewey, especialmen-
te con respecto a un marco ontológico que en el pasado sirvió de base para la 
filosofía del arte. En el primer artículo del bloque escrito por María Aurelia Di 
Berardino y Ángel Manuel Faerna “El arte, la experiencia y la crisis de la me-
tafísica”, ofrece al lector un primer enfoque, una visión general del tema, que 
reside en el rechazo de Dewey de las perspectivas metafísicas tradicionales.
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El segundo artículo, “Implicaciones ontológicas de la estética de John 
Dewey”, de Rosa M. Calcaterra, tiene como objetivo, desde la interpretación 
de Foucault del concepto kantiano de Kunst, arrojar luz sobre la dimensión 
artística como experiencia, y su valor ontológico. 

El tercer y último artículo, de Roberta Dreon, en el bloque titulado “La ‘dis-
tinción de lo estético’ en la clave pragmática. Dewey, Gadamer y la antropolo-
gía de la cultura”, hace una comparación entre la negativa de Dewey a separar 
el arte de la vida (su oposición a la visión museal del arte), con la crítica que 
Gadamer escribe en Verdad y Método sobre la misma temática (la distinción de 
lo estético). En el desarrollo de su argumentación, Dreon señala con perspica-
cia dos tópicos que deben ser abordados en una reconstrucción sistemática de 
la estética de Dewey: su relación con la estética hegeliana, por un lado, y su 
vínculo con la antropología de Boas y Malinowski, por el otro.

El cuarto bloque, “Arte y democracia”, busca desarrollar otro concepto 
central del pensamiento de Dewey, a saber, la democracia. En el primer artí-
culo, “La experiencia estética como fundamento de la democracia de dewe-
yana”, Julio Seoane analiza el paso de la estética a la democracia al enfatizar 
cómo la experiencia del arte es una forma de promover la vida más deseable, 
enriquecer experiencias y establecer ideales morales. La experiencia estética, 
en este caso, deja de ser privada y únicamente del artista para pertenecer a 
todos como una forma de identidad social.

El segundo artículo, “Política y estética en el pragmatismo de John 
Dewey: la idea de la democracia liberal y sus manifestaciones artísticas se-
gún El arte como experiencia”, de Krzysztof Piotr Skowroński, recuerda la 
importancia de los componentes políticos y sociales que están presentes en 
las obras de arte, aunque no siempre conscientemente, por parte del artista. 
De hecho, el autor tiene la intención de mostrar hasta qué punto cada obra 
de arte está profundamente conectada con su tiempo, su sociedad, llevando 
consigo las tensiones culturales, morales, políticas y religiosas que le son 
propias. Un aspecto relevante de este artículo es el intento que hace por 
vincular la estética de Dewey con corrientes artísticas particulares, en este 
caso, el expresionismo abstracto.

En el quinto bloque, “Arte y conocimiento”, se dedica a analizar las co-
nexiones que la estética de Dewey tiene con el conocimiento y la ciencia. El 
primer artículo, “¿Es el arte la continuación de la ciencia por otros medios? 
Notas sobre la estética de Dewey”, de Luis Arenas, intenta disipar la idea 
establecida (pero profundamente errónea) de que el pragmatismo sería un 
caso de criptopositivismo. El autor muestra con solvencia cómo diversos in-
telectuales europeos (Heidegger, Horkheimer, Scheller) denostan prejuicio-
samente tanto a Dewey como a la tradición pragmatista, a la vez que presenta 
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con claridad el vínculo entre experiencia estética, educación y democracia 
que intenta desarrollar el autor de Democracia y educación.

El siguiente artículo, de Juan Vicente Mayoral, “Unidad, emoción y sig-
nificado: la estética de Dewey y la experiencia científica”, muestra a partir 
de ejemplos históricos cómo los valores estéticos, por ejemplo, de belleza y 
armonía, intervienen en las teorías científicas.

El último bloque, “Lo estético y lo orgánico: ritmo y equilibrio”, reúne 
artículos que abordan el análisis de propiedades que causarían placer estéti-
co, como las nociones de ritmo, equilibrio, emoción, unidad y deseo. Como 
se puede ver en el primer artículo de Gregory Fernando Pappas, “La noción 
de equilibrio en la concepción de Dewey del ideal de la vida”, la defensa del 
concepto de equilibrio como un valor central para la estética de Dewey, así 
como la noción de la vida y la ética del pensador.

El segundo artículo, de Gloria Luque Moya, titulado “El pulso del proceso 
estético: una ilustración multicultural de la noción deweyana del ritmo”, se cen-
tra en el aspecto formal de la estética de Dewey, buscando aclarar la importan-
cia del concepto del ritmo a través de ejemplos como el de la caligrafía china.

El tercer artículo, de Guido Baggio, “La emoción y el deseo como constitu-
yentes de la experiencia estética”, aborda las emociones, analizando el placer 
estético y la naturaleza de esta experiencia desde un punto de vista psicoló-
gico. A lo largo del proceso, el elemento emotivo, a medida que se especifica, 
juega un papel clave cada vez más relevante.

En el artículo final del libro, “La unidad de la obra de arte. Variaciones 
pragmatistas de un tema leibniziano”, de Evelyn Vagas, tenemos un análisis 
del concepto de unidad en la obra de arte de Dewey a partir de la compara-
ción con el concepto de unidad de Leibniz.

En resumen, este libro reúne una serie de textos de especialistas que re-
construyen, analizan y critican diversos aspectos de la estética de Dewey, tal 
como son presentados en El arte como experiencia. Podemos finalizar soste-
niendo que John Dewey: una estética de este mundo es una contribución funda-
mental a la creciente literatura sobre la filosofía de Dewey, en un campo en 
que sus aportes envejecieron muy poco: la estética.
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