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EL PROBLEMA DE LA MODERNIDAD EN LA TEORIA CRITICA CLASICA 

f'R l l•IERA F'ARTE 

.. - iDevolver las luces 
supone una mitad de árida sombra!" 
(Pa.Ltl Va.lery) 

/ 



A HANERA DE INTRODUCCION: 
SOBRE EL SIGNIFICADO TEORICO 
FRANKFURT. 

Y POLITICO ACTUAL DE LA ESCUELA DE 

Hegel designaba con el c:onc~ptf:> de "neue Ze1 t'' J.o::; tres 

primeros siglos de nuest,....a historia- El descubrimiento del "Nuevo 

Mundo'ª, el Rena.c1miento y la Reforma venian ..=::\ ci:::>nst1 tu1 r' le. 

ruptura de la Edad Media con el pasado: la Ilustrac1on y la 

Revolución Franc~sa jmpl1~aban un "glorioso amanecer''. La Teor1a 

Critica clásica, como sus antepasados ilL1strados, asume t•mbien 

el proyecto de la modernidad, aunque ya no con el mismo 

entusiasmo; se apropia de aste pero para revertirlo sobre si 

mismo. La crltica de la Ilustracion, dira Jürgen H~bermas, se 

torna por primera vez reflexiva.l 

Las ~ers1ones de la historia de Occidente, que conciben a la 

saciedad como resultado de una evaluc1on progresiva 

ininterrumpida, tienden a presentar la modernidad como critica a 

la concepcion tradicional del mundo y sus in3tituciones y no como 

l• base para la formación de una conciencia moral moderna en el 

mundo europeo. Esta idea justifica cierta pretensión de la 

modernidad de representar una ruptura radical con la tradición y 

el malentendido de poder in1cjar un todo nuevo de raiz. Encubre 

su i::onstitución como un prot-:esL, abierto a lo 11 nl.1evo futLlro 11 en 

rela~ión con la realidad histórica pasada y con el hecho de que 

ltt epoc:ii'\ modernn, fLte t:ambjF.on "une. conciencia y una intericu~idad" 

1.JUrgen Habermas., El discurso filosofico de 
Versión castellana de Manu•l Jiménez Redondo. Ed. 
pC<g. 146 

!-2--!!1.gder..·n i~.9.· 
ra.urus,. Madrid 



antes de ser un proyecto pol1t1co y de acc1Dn. 

Para la Teorla Cr·ltica clas1c• ya no se tr~tara del 

enjuiciamiento de formas de v1da anteriores sino de 1a puesta en 

cuestion dPl ~ent1do m1smo de es~• polemica. Bu análisis de Ja 

modernidad quedará expresado en el trab&Jo de Adorno y Horkhe1mer 

Dial Act 1c.;.. del Iluminismo t;~rminado en 1944 y pLtb l 1c:.a.do desf')ues, 

tres dños más tarde, por una ed i tor·ial en Amsterdain. 2 

La lectura de Dialéctl~a del /Jum1nismo deJ• ~l lector 

contemporáneo o bien s1n aliento o b1en con I• idea de qu~ 

rebdsa.do por la his1;oria., este texto presenta un caractet• qLle 

Habermas no dejará de subrayar como "curioso".3 

A la. tradición del pens.amJ.ent;a ilustr·ado, que se considet·a 

cama antítesis del mito y como ~uer=a contraria a el, Horkhe1mer 

y Adorno oponen la tesis de la complici.d.ad secreta entre 

11Ltstraci6n y mito. El primer ensayo del teato se resúme en la 

tesis: el mjto es ya iluminismo y el ilumjnismo mitolagla. La 

superioridad del hombre reside 2n un saber que tan pronto como 

.instr .. uinent.aliza. lo conduce a SLt propia r"'Ltina .. 

Podria decirse que, para Horkheimer y Adorno, l~ técnic~ 

actú• como el agente de destrucci6n de lo que Octavio Paz llama 

"el alma o el genio de los pueblos, es decir, de sus maneras de 

2.MiiiilH Horkhe1mer y Theodor Adorno .. 11 Diale~·.;_ti)<. der Aufkletirur:i.n. 
Philosophisc:he Ft""'agmente, Editado por el JSF, NLtevA 'ten .. ~:: 
1944./Fischer Verlag Fr•nkfurt 1987. Editado •n EspaRol, 
piaJgctic• del Ilwmini§mO. Ed. Sur, Bu~no• Air•~ 1970. 

3 .. "L~ D1~':.\léc:tic:¿:;, de la Ilus1a·Cl.::ión es un libro 
p~g. 135 

curioso'º Ib .. 

/ 
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vivir y sus maneras de morir, de su cocina y de su vision del 

trasmundo 11 .4 Para los e.Lttor·es de Dialec:tica del Ilu.m1nismn., en 

este sentido, el saber es un poder ilimitado, a d1sposicion de 

tod~s las finalidades, de todos los que qu>er•n m~nipularlo, y 

que no tiende ni a los conceptos ni a las ino•genes sino a cómo 

lograr el dominio de la naturMlez• total y con ello el de los 

hambres. Esta tesis, que lR propia razón des~ruye la humanidad 

que posibilita, es uno de los puntos centrales del actual o•bate 

sobre la modernidad. 

Una década después de la muerta d2 Adorna 11969>, Michel 

FO'-.\c:au 1 t autor de uno de los esfuer=os más importantes del 

desarrolla de un método para el estudio de los seres humanos y el 

diagnóstico de la situación actual af1rmaba en una entrevi~ta 

que: "si hubiera conocido a tiempo a la EscL1ela de Fr-ankíurt; me 

habr1a ahorrado mucho trabajo. No habr1a d1cho ciertos 

disparates, ni habrta dado tantas vueltas tratando de no 

enloquecer, cuando en efecto, la Escuela de Frankfurt habia 

dbierto ya el camino".5 

FoLtcault calificaba SLI programa teórico como ••-.-:·r1t"i.c.a racional de 

la racianalidad 11
• que cain1cide c:on el sertalam1ento de Adorno d8 

1962, en el sentido de que la tarea de la fi1osor1a no er• sino 

el desarrollo de un "proceso de revisión contra la 

4 • Oc 1:; a.vi o F' a z • ., =S~o=-r_J='"-' ·~""~"~ª~~I~n~e=· ~s~~d~e~-~l~ª~~c=-~r~L~•~=~~º~ 1 a. s t rampas 
la fe. 3a. Reimpresión. Sei;.t Barral. México 1986 pag. 51 

de 

5.Foucault/Raulet, 
Warheit? Ein GesprMch". 
~4 

"Um "°H':?lchen F"reis sagt die VernLln1~t die 
En revista Spuren 1, Frankfurt, 1983 pag. 



raciona.11.dad" .. 6 

No obstante, mientras para a.Llto1~es co.no Fou1=aul t; los 

resultados del análisis de la modernidad de es~a teorta estan 

fuer3 de cuestión, esto no se pre~enta con 1~ m1sma naturalidad 

para la "Teoria de la Acción Comunicativa". Lo que para Foucault 

es un punto de par .. ticia q•-1e es necesar .. i.o de;;;arroll.:t.r y en esa 

misma perspectiva., par.a Habet .. mas se presenta como Llna 

in-:.uf1ciencia .. La critica. de la Ilustt'acion de Adorno y 

Horkheimer a.poya su i.mpres1ón., si bien intuitiva y c:aL1telosa,. de 

qu~ es "incompleta y unilateral". 

"No sin razón - dice Habermas - el lector de 01aléctica del 

llLtntinismo i;ras una primera lectLu-... a '"se queda can la sensac:ion de 

que esa niveladora exposicion qu~ caracteri=a al libro pasa por 

alto rasoos esenciales de la modernidad cultural".7 L• critica 

de Habermas a Horkheimer y Adorno se apoya particul•rmente en el 

hecho de q1..1a no pLtede esta teoria hace•" una crítica. ava.sal 11.:iidora 

de la razón a la vez que hac:er uso de ell.a para enjui.ciar a la 

ra%ón misma. No obstante, as justamente esto qua Habermas 

impugna, el carácter paradiamatico del pensamiento de Frank~urt, 

lo que en la actualidad le da relieve y constituye lM t•iqueza de 

su filosofla: el carActer comple~o de una intencicnalidad que, en 

1970, Horkheimer se~alara como ser "pe5imistas teóricos y 

optim•stas practicas". 

6.ld. 

7.3. Habermas., Op. cit. pag. 143 

/ 
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En las condiciones actuales, la salida de la conc1encia 

ilustrada a los problemas de la econnmia, de la democracia o la 

defensa de la indiv1duad1ldad, no se presenta como respuesta 

un~voca. Las categorias teor1cas t1·adicionales de tr•bajo, luch• 

de clase•, razón instrument~l aparecen como insufici~ntes para la 

e;·:Pl icaclón de los problemas y eJ "inalesl;arº en soc1edade.:; 

c:ompl~jas y desiguales., t~nto en térm1.nos funcl.onaies 

r.:onvenc1onales de sociedades ••en desarrolle", comt:J en las 

form•c1ones sociales del capitalismo avanzado. 

La tensión y el desa9arramiento., como car•ácteres de la. 

modernidad, quiza no se encuentre literalmente tan bien expresado 

si.no por Wnlter Benjamín, en su novena "Tesis de 1=i1asof1a da la 

Historía"B que se inicia con un Gruss von Angelus de su amigo 

Gerhard Scholem: Tenga las alas prontas para alzarme 9 /Con gusto 

vuelvo atráa 9 /Porque de seguir siendo tiempo vivo,/Tendria poca 

suerte. 

Expuesto en el museo de K~ln, el Angelus NoJus de Paul Klee 

muestra "pasmado" el Angel de la historia. 11 que quisiera. 

dc~tenerse, ''despertar a los mLtertos y recomponer Jo desped~zado'', 

y que no puede porque, desde el Paraiso, •opla un huracan que se 

ha enredado en sus alas., que le impide cerrarlc?\s y que lo empuJa 

irremediablemente hacia. el futuro. F'uede decirse qLte-, para 

B ... Wa.l teH"' Benjamin . ., "Tesis 
en Discursos Interrump1dos l, 
T•uru•, M~rlr1d 1973 P•9· 18~ 

sobr~ Fil<:=ie><5o1'1a de la Hi~tQr1.:\" 
Traduccton de Jesü• Aguirre. Ed 
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modernidad se asienta. 

El c:L,estionamiento de Benajmi1·1 de esta. ••corriente" 

vertiginosa puede asoc•arse con un proceso que tiene que ver con 

el .. ~orprender y c:onteinpl.ar•• de la. historicid~d ant;1gua., con ld 

•magen del pasado que Homero muestra en La Odisea y que es 

tot.Jav1a .. mi tic:a" .. La que debe o na debe ser la verdarJ h1stor Lea., 

se determina ahi no según la "ratio" c:r1tica. sino pcu" fuerzas 

co1no la -fe. La palabra historia. no es "pasado" SJ..1-.0 acto d-=

'"recL,erdo". Y "Mmnéflle., mimneskesthal" no da a eratender un cal iado 

y tranquilo meditar sobre las cosas de la l~Janaa ~spacial y 

temporal., sino un 11 c:onjurar 1
•., "actLla.l i:::.ar"., "llamar a la vida". 

La esperanza de lo nuevo futuro, dirá BenJamin, sólo ~- cumple 

mediante la memoria del pasado oprimido, recordándolo, 

ce>nJt.\rándolo. Sólo en este sentido la modernidad., qua parec:e un 

volcarse a si misma, sin embargo, para seguir •delante de manera 

irrefrenable - puede aün reclamar para Sl un continum aut•n~ico 

o de iluminación profana e innovacion. 

En lo que aqui concierne, reconstruir la percepción de la 

Teorla Critica respecto a la modernidad - asociada de forma 

inmanente, a un ~eta de "recuerdo" - trae con si, implicitamente, 

una confrontación con la circunstancia presente empeAada ya no en 

1a promesa sino en la. equiparación de felicidad )" en1¿.,nc1pac: ion 

con poder y producción, todavia bajo las ilusiones de una primera 

modet•n id.:..d. 

! 1 



ADVERTENCIA. 

JL1nto a la 1mpr-=-s1onante edic:ir.Jn de las oc.1 .. as co1npletas de 

los teorices "franl<Turt1anos y sus bien organizados a.rchJ.vos, en 

la c.ctual1dad, la JiteratLtra direc:ta. y se..:..:undar·ia sobre e! tL"'?•Tia. 

se h• hecho prácticamente inabarcable en Alemania. lodo p•rece 

indicar qua su pensamiento y l•s condicicnes de su origen y 

de~c;,.,...rollo están documentad~s ya s1n remis1on. A d1Tere:-nc1.:. de 

Crlt.Lc:a se ha convert;1do en une=- "virLllencia h1storico-esp1.-1tual 

acRptada" en Alemania- Presentarse abiertamente en la 11ned d• ••• 

tradición teórica no es mas en la actualidad un signo de 

disidencia aunque si de deb~te teorico-pol~tico. 

Entre los estudios más conocidos sobre la Escuela de 

Frankfurt el de Martin Jay9 subraya su evolución en el periodo de 

emigración hacia los Estados Unidos¡ el de Georg FriedmannlO y el 

de Susan Buck-Morssll son más bien interpretaciones relacionadds 

con sus aspectos teorices de desarrollo. En todos los casos queda 

sin abordar la evolución de la Escuela de Frankfurt luego de su 

retorno a la RFA, su desenvolvimiento durante la res~auración 

alemdna posterior a ld Guerra, las lineas de trabajo una vez 

9.Martin Jay . ., The dialec:i.,;ic:ei_l ima.gin~tian. A h_L:.tat·y q-f the 
Frankfurt School and the lnstltut of Soci•I Research. 
Bost:on.,1973. 

10. Georg, Friedman. • b:.<? __ Fi]..Q§.Q_]~fa pol t l:ica. l"lf.;? ~'°"' Escue-1.a de 
f'2::.-ª1:1k·f~ .. Tradt..lccion de Carmen Candíoti, FCE f'1e;:ico 1986 .. 

11.BL,ck-Mors,. Stlsan . ., 
Nueva York, 1965. 

lhe or"iq1ns u 1alt:-c:1; 1 e c;;;;.., 
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reabierto el Instituto asi como los vincules de éste con el 

contexto pollt1co hasta la revuelta estudiantJI de los a~os 

sesenta. La exposic::1ón de estos puntos PL•ede ya salva1 .. se con los 

estudios de autores c:omo Helmut DLtl:1iel12, .actual dit .. ector ael 

Institut f~r Sozialforschung de Frankfurt, y de Rolf Wiggerh•us, 

autor de un libro con el que pretendía llenar los requisitos de 

un trabajo de doctorado baja la tutoria de Adorno.l~ L~ siguiente 

exposjción introductoria de la Escuela de FrankTurt dest~ca 

particularmente la investigación de estos ultimes autores. 

12.0ubiel, Helmuth . ., und 
~o~o='-'l~1.._,t~i"-"s~c~~h~"""'-~5E~r:o...!f~a"'-h~•~·~L~<n_,,,gu.,_~~S~t,,_,.L1.,a,,_,i~e~r1,___,=~L~•~r~~~f~t-·~Ll~h~e~n_,__~l'~·~•·~i~t-"-'''--"'s~c~l~,~e~n'-'-~.l~~ 
Suhrkamp Verl. Frankfurt 1978. 

13. WiggerhaL,s, Rol T., Oit? Fr·-=tnkfur·tC::-1.~.!J.!J..!~ 13e~ch¿c=hf:E!-, 
Theoretische Entw_1klung, P.'":)lit:i_§..C::h..,e__Bed@!;LtLin9-=-H.an:.er ',,Jerle..g 2 .. 
Auflac;ie., Fr~ankfurt 1987. 



DISQUISICIONES HREVES. 

1. "El Gran Hotel del Abismo" 

En mayo de 1923, en un hotel en rhü,•ingen., Lln t;Jt·upo de 

veinte personas se daban cita con ~l propósito de realizar una 

11 maraistischen Arbeitswoc:he" <sem-='na. de traba.Jo mat'xii:=ta.) _ Se 

encontraban ahi entre otros: Karl Korsch 1 Georg LukAcs, Fr1ear1ch 

Pollock, Felix Weil y Karl August W1T~fagel. Est~ reunion •s 

considerada como el primer seminario de teorta del un aAo mas 

tarde "Institut für Sozial"forschL,ng" de Frani-:Turt. A causa del 

doble carácter del sentido de su eu1stenc1a - de un~ parte, el 

rrapósito de realizar una cr·(tica de la sociedad burguesa¡ de 

otra, sin embargo, tener qu• vivir en ella de forma 1rremed1able 

la. Escttela de Frankfurt fue comparada frecuente1nente pt:>r Luk.§c:s 

con algo a.si como ºel gran Hotel del Abismo" <Gran Hotel 

Ab~rund).l Desde un principio su oposición a la práctica da la 

ciencia dominante, lócidamente d1agnósticada por la fenomenología 

husserliana,.. conforma los rasgos de una filosofia. y de Ltna teor•J.a 

que más que resolver problemas seAala nuevos enigmas. 

BaJo la amena=a del nacional socialismo el des~rrollo de su 

teorla se efectúa en el exilio: Ginebra, Paris, Nuev• York, Los 

AngeJes. Asi ccJmo lugares d·l.versos, SLt hist:orJ.a abc:.t•c:a varias 

déc•das. Incluye el esplritu del tiempo histórico de la Repóbl1c• 

de Weimer, el Na.cit:>nal-socJ.al1smo., el New Deal, la Guer~ra., la era 

de McC•rthy en los E.U. y la restauración alemana baJo el signo 

t.W1ll.e-n van Re1jen y G. Schmid Noe1 .. r • ., t31•Jii.D...Q _ _!is_t~!.Q.9.t:!::!!.:!~ 
"'E~1._· ,_n,_,e,.___,_F_.·h=o,_t,,_,,,o.,b,,__.i"'º"""'"'"''--'"'""'"-"'-'·,_1 ''-"'='---'d"'-"e"t'--·-~F_,rc.·,.a,_,r_.1-"k~f,_,,L~' r,_·~t~e~1"_~s~·=i=hu 1 e. ._Jun l. Lts Ve1 · l ~9, 
HambLtr .. g, 198t.3. 

/ 
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del anticomunismo hasta sus periodos de protesta y de re-forma de 

fines de los años sesenca. 

2. "DebaLe sobre la herencia de la Teo~1a Cr1Lic~" 

Solo en los últ•mos tiempo• se ha convertido en un lugar 

comün hablar de una "s=1rime,~a" y de Ltna "5egunda Ger1:Pacion" de la 

Teoría Cr1 tica .. En la actualidad., referirse a la .. v.icj.:.." EsC.Llela 

d.:=- FrankTLtrt es la manera de designar un proceso teot·1co ante1·1cu· 

a los aRos sesenta. Sólo má~ tarde comienza la cue•t1ón relativa 

al .. Deba.te sobre l.z-... herencia de la. Teoría Cr.Ltica"., es dec:i1·., 

sobre quienes son en realidad los representante~ de la 

continuidad de su discurso. La problemática s~ mantiene ab1ar·ta y 

tal pareciera que trasciende los limites de Frankfurt. 

El establecimiento de una frontera entre Teorta Critica 

clásica y moderna es ciertamente arbitrario. Rolf Wiggerhaus 

sugiere que ese punto es la muerte de Adorno y con ello la 

desaparición de uno de los últimos representantes del Institut 

für Sozialforschung d~ Frank~urt. 

Después de este suceso la suerte del Instituto na sido 

paradógica. El lugar de lo que debta haber sido un espacio para 

el desarrollo de una >nvestlgación social concern•en~2 a la 

crisjs., ~e convirtió 1nás bien en un cP-ntro de estucJ105 e1np1ricos 

para apoy~r el desarrollo de la industria. 

Sólo recientemente <J 989)., b.:..jo la direc:cion de Helmut 

1)1_1biel., ha vuelto a. plante.e\1"'se la rena·~ .. dc:ion del lnst1 tute on el 

esp1r.i.tu or•iginal que le dio vid.::t- Las perspectl.v~s de su 

) 



evolución sen, sin embarga, inciertas. 

La e>(presiOn 11 Esc-:uela de Frank-fLtrt•· fLte Ltna 1·•:Jr111d de 

designar el traba~a de los teóricos frankfurt>anos en el 

e>:terior. El termino re-fier(=" una "forma ''c:1ent1. fic:o-crt ti ca" de 

observar la sociedad como total1dad contradictoria y que sin 

11 

al 1nearse 3.l pPnsami.ent;o cit:? Hi:gel y t·lar:~ se auto--canc:ibe como su 

heredera. Este concepto, sin embargo, dev1no con el ~•empo 

demdsi~do global y "'ª9º para ac:oget• bajo LH"'ª misma orientac:ion 

teor1ca el pensamiento de autores diversos: Theodor W. Adorno, 

Ma.x Horkheimer., E1"ic:h F1 ... omm., Friedric:h Palloc:k., F·r.=.n:: Huemann., 

Otto t<1rche1mer,, l-.lal ter BenJam1n y Herbert Marc:L\se .. La "fama de 

este Oltimo como 11der supuesto del moYimiento estud1~nt1l, •n 

los aAos sesenta, termino por hacer de la Escuela dH Frankfurt un 

mito sin obs~rvar la especificidad de cada una de l~g 

orientaciones de sus integr~ntes~ Sera Martin Jay quien descubra 

esta version homoge1nizadora y muestre la diversidad compleJa de 

perspectivas teóricas detrás de una forma coman de nombrar1os. 

En la actualidad se ha convertido en algo inseguro hablar, 

en sentido estricto., de una ''Escuela da Fr-ankfurt". E::n1sten 

car~acterlsticas fundamentales qLte ju;stificar1an su , ... az.on como 

Escuela: el Institut fUr Sozialforschung, el objetivo de 

desarrollar Ltn.a teor1a. ma.l;er~ia.list.a., es decir., c:r1tica del 

proceso de repraduccio~ social, la pretens1on de integrar en el 

mat.et .. ialismo histórica a la filosa"f·1a., l.::,-:3 c:ienc:ias SQt::ia.les, el 

psicoanál1sis, el pensamiento metafls1co-crlt1co de la razón como 

el de Schopenhauer y Nietzsche, as1 como la publicac1an de la 

11 
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Ze1tschrift f~r Sozialforschunq y los Schr1ften des lnstituts, 

puhlicados en Ja editorjal Hirschfeld de Leipz1g y más tarde en 

Fel•= Alean de Parls. 

J_a mayor parte de estas carac~er&sticas, sin embargo, s~n 

sólo v~lidas para la prim•r• década del In6tituto, para las •Ro& 

treinta y en part1c:1_tJat' para el periodo l;ransc.urt·ido ~n 1..¡uc-..;1.a 

York. Durante ese tiMmpo, los int~grantes del Instituto 

trabaJaban 1nás bien de forma aislada. Entre 1949 y 1~50 

regresaron a Alemania sólo Horkhe1mer, Adorno y Pollock; da eli~s 

sol1:1 Adorno continuo siendo produr.=t1vo teOt"'JC.a.1nente, si b1.e11 las 

ideas de muchos de sus trabaJos haolan sido ya esbozadas con 

anterioridad. Al respecto en ''DialeJ.:tik der Rat1onal1sierung" 11 

Habermas seRala que las enseRanzas de Adorno en cla~e no 

guardaban relacion con sus trabajos: "Adorno escribla ensayos 

sabre crlt1ca de la cultura a la vez que hacia sem1na1·1as ~obre 

HPg•l. Rem•moraba un contexto mar:1istA determinado, e~o era 

todo" .. 2 

En los años se::h:?nta, dice laJiggerhaus., cu.ando Cl:,)10e1·1zó a 

predominar la idea de la "Escuela de Frankfurt" &n el mavim1enta 

est.udi.antil, se confLlndl.a a la saciolog.ia. crl.ti;c.:a. de Hdorrro y 

Habermas con la idea de una -f<Rse anterior de la m1-=:.1i.-=t, en el 

Institut fü.r So=:ialfc)rsc:hung baja l:t direccion de Ho1·kh~1met" .. 3 

2. 11 0ialekti.k de1"' Ra.tio11a.J isierunt;,". .Jür·q~n liaber~ma.s E::11 

entrevista. con Axel Honneth., E. 1'.:nc.:>dl.er-Bunte y A. W1dnanr1. • en 
A:;th~tik Llnd Ko1nmunikation., 45/46, Fra.nkfL\rt., octLtb1·e, 19t::;IJ 

1 
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En realidad, las cuatro decadas de eKistencia de la Escuela de 

F,..ankfurt mt.1estra.n que., en g.:::ne1·a.1. no c::isl:1.C'I. ningLln pc::.radJ.Qlll=' 

unitario de trabajo entre sus integrante~ como tan~occ un cambio 

de paradigma. teórico al qLta- tuvJ.era qu~ hén:=er·se r·e1'e=1·enc:ia t:-u.ando 

se hablaba de su pensamien~a. Las dLJ• fa9ur•s principal~s da la 

Escuela., Horkheimer y Acr,:,rnot tra.baJaban tc:-1na.s seaneJa.ntes pe:oPo 

desda po:.ic:iones claramente .:.Jiferencia.da6: uno como 1nspi.radr.1r d~ 

una teoría interdisciplinaria de la aociedad, centrada en l~ 

denL1nc:ia. de L1n mundo administt"'ada y amena.zaL1o í.lor el cardcter 

irr~cional del proceso civ1li=at1:u .. io; el C>tt•o., co11H~ fJ~no;;aciar ue 

una música liberada, pMra qui•n la filosofla ci• la his~ori• de la 

ruina social constitula la base de una teor1a de 10 

.. no-ident~co"' .. Adorno era. p~rtidet.rio también de un pen::.am1ento 

mesiánico asociado a Walter Benajmin 

cierto sentido a Ernst Bloch. La critica de la ra~on, que Junto 

con Horkheimer re.;.liz.a en QiaJekt1k der ?')ufkl.;i.rurly., no perm.i.te

difereraciar cada una. de sus pc:H5ic:ianes .. hlo obstante,, e;~ist:en 

testjmonios acerca d~ la particip~clón prácticamente nula de 

Horkheimer en la redacción d~ ~stm te~to.4 

En los años que prece.die:-.. on ..?. Oiale-..:-tica. del llum1n1smu., 

Horkheimer rompe sus vinculas con la ps1colog1a soc1aJ de E•·ich 

F1·omm y con la Teor1a. del E:itado de lltto t=:.ir•t..:htH::'imer. El pragra.11d. 

de una teoria 1nterdi•c>plinar1• de la sociedad en su conJun~o es 

fl,...llc:ticamfftnt• aba1-1dcu"letdc• y 1:0,..1.el.J.1...1 t·.a"1bii*n di ol.,jett;1v1.-, ~u .. 

4. 1 d. p ag. l l 
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in1c1almente cohesionaba~ !os intelectuales del lnst1tuta. 

El "leit mot-iv" que sin e.nbat•go los agrLtpa ha.:.ta muc:fu:J 

despues, muy por encima de sus persp~ctivas diferenciad•s de 

teori::acion., es su e;<periencl.a e:.:istenc:ial como r·es1'=tenc1c,. en Ja. 

ana3enación y, en tanto judios, su ident1ficac1on can la 

condic::-ión marginal d~ la c:lase proit2'tar1.a. Hecho que no los 

condujo a una solid~r1dad incondicional con los trabajadores, 

pero si a una crttica de la sociedad que intentaron lle~ar ha5ta 

sus últimas consecuencias. 

3. PunLos de conrrunLación con la ortodoxia marxista. 

Hablar de la EscLlela de Frarikfurt o de Teot .. la Crl.tica este\ 

asociado ~on temas, debates y movimientos diversos. La protesta 

estudiantil de los aRos sesenta, el debate sobre el posit1v1smo, 

la critica de la cultura, e! marKismo, el psicoan~lisis, as• como 

temas recurrentes a la emigración 3ud1a durante el Tercer Reich, 

son sólo algunos de los aspectos hist6ricos y teor1cos 

relac::i.onados con el pensamiento de FrankfLirt y c:on su desar1--ollo. 

La teoría de la Escuela da Frankfurt alude, par lo taneo, a 

algo más que a un simple momento de la historia del pensamiento 

social. 

La a.e t;ual id ad de los traba JOS de le'-o Escuela de t-ranl<:Tt1rt 

ouede verse desde dtstintos angulas. ~n una primera aproximac1on, 

su impartan~ia sobresale como conJunto de problema~1zac1ones 

abiertas p.a.ra la reat:=tu~li:zac1ón de la corriente te6e--1ca. del 

materialismo h1stór1co. Las vertientes filosoficas que g••ardan un 

! 



vinculo det~rminante en rel~cion con sus concepciones son sobre 

todo la filosof1a idealista alem~n• de Kant y Heg~I, l~ 

fenomenologla husserl~ana, el psicoan&lis1s y no en ultimo 

término, la teología judla. 

15 

A partir de esta~ concepciones, 1~ interpretacion de la 

realidad de la Teor•• Crltic~ confronta las posturas de la 

ort:odo>:ia marxi.sta de la época en pLlntos esenci.ales .. •:.·1:;;,nte..a., nen" 

ejemplo: a.la revisión de la Cr1t1ca de la Econom•~ Po11t1c• de 

Mar:..::; b. la a.mpl.iación de esta c .... 1tJ.1.:..:::\ aJ desnt·roJ fr) dt?l 

c::apitalismo; c .. la aplica..c:i.on ele i.:t cr:ttt.c.ia cte 1~ c:ultur¿¡. y del 

ps1coan~lisis, y d.la cnn~eptu~l•=•~•On ciel s1g1>1T1Laac y w~.n~•~ 

d~ 1 f a..;;c: 1 5fll0 .. 

a. r::~v1s1nn de la Cr1t1c::a. de l¿. tcq[lQ!~...._f-_:__q.l1ti~;ii. ,Jo-:- Ma.r·:;. La 

t.sc1.1f'~la clt~ Fr.;.nk-turt t·etoma la te,.-_11~1.:;. d~ l•\ar ... :~ de ~L_G:.,p.Q....!_tal, pero 

ria".'•-:ont'tca •:lel Sltstrato .:;;oci~l qLU? st.tpue<:.itamF.-!-nt' . .¿:. ei.,.:.r:1:ú~ t::=..J 

crl t;ica,. di:-1 nrolcl;.ar~1ad ... --:> co¡:.o cia:.e scH::ial q1_1e sosf;1er.~ la 

r·~~lizac:ió1"l del proceso emar1cip..:..t:or1.a. E<;;¡l;a post·L1ra. d~ J.:. rec'lr·1a. 

Critica es., sin embargo., ni~no='> una corr•t:-ccion crtt1c.-:\ ele lo::; 

s1.q;u.11:".:itCJ!.i tt~órico~ Hh:,rxistC;\~:, que L111a. crJnsect.u::~tlr:ta d¿.. l~ hi:::l:.;or·i:

,..e¿.t}. De hecho tenc:lrán qL1e pasé"\r v.:..rias d~c¿.,d¿.~ pct1·M .:n·rr·,¿nt;a1· 

teóriCC41nente en l~ r:or,cepcion 1n.:ateria1ista, t-:=1 pr·.:ibJ::.m..:o c1-=l 

suJ~ta de 1~ historia. 

f.a esp&:i"Cllnz.:... di:.- t·1.::.1.o·:.. ·. undi:=-.• t1en l;~1.J.~1 1nas Cle.;:cle u11a s.>~t'"!ipec..:t 1va 

fila~óf1c~-nistóricM ~ue cientiflca, Mn el ~entido de que ''los 

p1-~h.:.h.H::·t:0Pe':::3 a·5c>Cié'\do~" se •:1nancl.par'tan a si m1smos /al resto de 

}¿,. ;:;.ociedacJ de l~s for .. mas de rel~c:1on dominantes., nc-J PLtdo se1~ 

1 
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verificada históricamente. La Revolucion Rusa se convirtió en el 

establecimiento de Llna dictadura "en nombt'E::-º del pt·nJet;dr~i;.1.."10 y 

en Europa y los E.U., la politica económ1c~ kmynes1ana y el 

desarrollo del wellfare hicieran posible Ltna amplia inteqracion 

de la c:lase trabajador·~ al desarrollo 1ndLtstr1a.l del. capital. 

El marnismo adopto, 8n los p~lses occ1dentale5, una Torma 

simplificada a traves de las cu--g~niz.ac:iones socia.lci~moc:ra.t~s de 

la. clase obrera; en los P.:tlse:. de "socialismo real•• fLte 

convertido en dogma y en ideologia autoritaria del E•tado. Para 

la Escuele.. de Fra.nkfurt,. asLtmir c:ritici:tmente la herencia. 

marHista., implicaba. una. confrontacion ra.dicC\l cwn la i.deol.091.a 

del movimiento global de los traba.Ja.dores y el mar:!1.sino 

instituciónal. En los aRos treita sus tendenc1•s fueron 

c~lificadas de heréticas aun cuando sus ~ormulacjones teoricas 

estaban impregnadas de trad1c1onal1smo. 

b. Ampliación de la critica de Marx al desarrollo del 

capitalismo. De acuerdo a Mar••• la forma de producc1on 

capitalista puede tener un significado historico positivo pues 

crea realmente las condiciones para la sat1sfacc1on de las 

necesidades sociales. Existe la posibilidad al mismo tiempo de 

que el caracter destructivo de la• fuerzas productivas pueda 

frenarse por la "c:a1da. tendencia} de la tasa de ganancia" 1-omo 

III de El C~~pita_l.>- El anal1s1s de lC:' Escuela oe FrconkTL,rt 

subraya más bien como problema funda~ental no las 11mitac1ones 

del crecimiento innustrlal sino su d1nam1ca 1r1manente e 

inlntc~rrumpida., qLte crea., de Terma cada vez mas peligrosa una 

1 
/, 
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amenaza para el hcmbre y la naturaleza. El desarrollo de las 

fuerzas productivas no tiene Ltn freno, coin~ Ma.,..:: cre1.a., en los 

limites de la realización de la ganancia sino que su dinAmica, 

sin detención pr~visible, conduce ante~ a la auto-aestruccion de 

le.. especie .. 

Benjamin, ha.ce notar el hecho de que: 11 Segt.:.1n ,...lar:!,. las 

revoluciones son el motor que mueve l• historia mundial. Pero 

quiza esto sea completamente de otra forma y las revolucion~s 

sean mas bien el asidero en donde se frena a la especie humana".5 

SL• perspectiva. oblicJa a una t'e1nterpretc:,cion C:Lt1dados3 de la 

teoría. de la revoluc1CJn en l'la.r:~ .. 

c. Critica ideologica de la cultura y apl1cac1on de la teorla 

psicoanalitica. Cuando Adorno y Horkheimer plantean la 

••ambivalencia del pt .. ogreso" en st...1 te;<to clasico, este:'! idea no eis 

prácticamente comprendida en su significado esencial. Es en la 

actualidad cuando esta problemAtica adquiere relieve en rel•ción 

a los riesgos que acompaRan el desarrollo industrial y el rechazo 

emotivo-conceptual a la industria, la ciencia y la razon. Los 

crlticos de las ambivalencias del progreso son hoy, al mismo 

tiempo, participes de sus conquistas y apologetas del desarrollo 

industrial. Al mismo tiempo, desde acentos y forma• distintas, es 

en el presente cuando trat:.& de c:onTo,...m1?.rse L111a teor.ta de ld 

5. "MArJ< AaQt., die f;:avoluti.cnen Sl-1,d di& 1-0t<C>motj,v~ dee~ 

Weltgeschic:hte. Aber vi.:-11ei.c:ht is·t dem gan=lic:h ande1 .. s .. 
t • .'ieaJ leicht sind die Revolutio1len der Gr .. i ff- des 1n ciiesem ZL1r;,¡<E 
reisenden Mensc:hengesc:::hlechts nC\ch der.. Notbremse••. ''Jaltar 
5r:-anjC\min. Ges.ammelte Schr1-ften 1-::. 

! 
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historia no limitada a esquemas de sub3etividad colectiva o clase 

histórico-mundial. 

d. Conceptualización del significado y esenc1a d~l fasc1smo. El 

ma.r>:.ismo soviético pretende e~·~pl icar al nac.ional-soc1 al ismo co1no 

establecimiento directo de un dominio po11t1co totalitario 

impulsado por "un solo sector reaccionario de capital monopalico 

y f1nancl.ero .. ,. sect::or que ha.ce uso de sLt apa.rato de propaganda 

para manipular a las 11 masas'". La ·reoria Critica se plantea e.ste 

problema desde una pearspP.ctiva psicoar1al1tic:a. La cuestión 1~eal 

es enplicar: cómo fue po~1ble que los hombres pudieran 

e:<perimentar 

inc:onsc:ientes 

a través de la canalizacion de sus 1nst:intos 

la subyugac16n tota1 como liberac1on. ~l 

problema es si en realidad el fascis111c1 es una e:<.p8rienc.ia. 

superable o, más bien, un elemento con~titutivo d~ la esencia de 

Ja c1vili.zación. 

El desarrollo de estas problematicas en su conjunta quedó 

inconcluso; influye, sin embargo, en las llneas ae 1nvest1gac1ón 

d~ autores posteriores. 

4. Fases hisLOricas de la Teor1a Critica de la Sociodad. 

En su libro W1ssenschaTtsor9anisation una polit1•che 

Erfahrunq .. Stud1en :::::ur"" Trühen i<.r•1tisc!:_ien Theor1e (úrgani.z.a~iOn 

cient1fica y experiencia polltica.Estud1os sobre la reorla 

Critica clAsical, Helmuth Dubiel, d1st1ngue tres et•pas 

/ 
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históricas del pensamiento dC" FrankTLlrt6, que orevemente podri.an 

ser eupuestas de la siguiente forma: 

a. Materia.l 1smo 

Esta orientación teorico-pol1tlca, histór1camente, defin~ al 

Circulo de Frankfurt alrededor de los aAos treinta. De ninguna 

mdn~r~ indica una inclinacion hacia la trad1c1on anti-idealista, 

sino más bien una. interpretacion estilizada de la t1"'adic16n oel 

materialismo europeo. Segun la Teor1a Crítica. e::isten desde la 

Antigü~dad en los contenido5 crit1cos del idealismo posiciones 

materialistas y la t~or1a marxista es el desarrollo de este 

impulso. El relativi~mo de sus posiciones teoricas - no a.si el 

d~ sus convicciones pollt1cas - se desarrolla sobre todo en 

oposición.a la filosofia de la ident1dad de Hegel. 

M~s que la problematica teOrJco-cognoscitiva hegeliana lo que se 

cuestiona es la identif1cac1ón sujeta-objeto o su tendencia a 

sustituir el proceso histórico por la actuación del su3eto de la 

historia. Esto es tambien un argumento contra la idea de Lukacs 

acerca del privilegiamiento de la identidad colectiva en el 

contexto prefascista de Ja República de Weimar. 

b. Teor1a crttica. 

Con el nombre de Teorla Crttica o Escuela de Frankfur·t, Dubiel 

designa una de las corrient~s social-filosóficas mas 

significativas de este siglo. El concepta "'teoria c:rt.tic:a•• es 

introducido por Horkheimer en un trabajo titulado "Traditionelle 

6. Oub i e 1 .. , Op.. e: i t .. 



und k.ritische Theorie" en 19377. Es utilizado con el ob.>eto de 

identificar bajo una misma arienta~1on teorico-polt~ica, las 

pretensiones del Circulo de Frankfurt en el oesarrolla de la 

tradición teoric~ del marxi~mo. Const1tuye un esTuer~o rad1cal en 

el sentido de sentar los rasgos esenciales para un estudio 

cientlf ico-critica de los fenómenos de la cultura moderna. 

e:. Critica de la razón instr .. umenta.1. 

A partir de los afias cuarenta, la Teor1a Critica ab~ndona el 

desarrollo de su programa teorico-polltico original. La figura en 

torno a la cual gira su desenvolvimiento se hace mas universal en 

termines histórico-filosóficos. Su obJeto de critica no sera ya 

"el capitalismo" sino la trad1cion de la razón occidental desde 

sus comienzos en la historLa antigua hasta el desarrollo del 

fasci~mn y el ocaso d• Occidente. Para el Circulo de Frankfurt el 

dominio politice del totalitarismo, el aniquilamiento de la 

individualidad y la disciplina autoritaria en todas sus Termas 

cognitivo-culturales son caracterlsticas inmanentes de un proceso 

de racianalizacion que conduce hacia la auto-aniqu1lac1on de la 

especie. Se mantiene, sin embargo, una actitud cuidadosa respecto 

a la opc16n: retorno hacia el pasado o apocalipsis, el recuerdo Y 

la aspiración constituyen su núcleo de tensiones. 

El desa.rrol le• teorice de la Esc:Ltela. de Frank"'t"urt,. dP- acuerdo C\ 

estos rasgos, no corre asi una linea directa sino que atrav1esa 

7.Horkheimer., en traduccion al espaAol: 
y Teorla Critica" Ed. Amorrortu. Argent1na. 

trad1c1onal 



momentos que incluso se contraponen y que pueden enunc1~rse 

también de la siguiente manera: 

a> programa original de L~a teorla cr1t1ca de la sociedao; 

b) transformacion de una teor1a critica de la soc1edaa en 

una filosofla de l• h1stor1•; 

cJ r~nuncia al•~ J1m1tant~s formales del d15cur•o teo1·1co-

social. 

Este conjunto de argumentaciones, que gula la páginas 

s1gu1entes, apunta hacia una caracterizacion de los rasgos 

esenciales de una época incierta y la fundamentacion de una 

peculiar teor1a sobre la modernidad. 



l. EL PROYECTO DE UNA TEORIA CRITICA OE LA HOCJEPAD EN EL 
PENSAMIENTO DE HORKHEIMER: PROBLEMAS Y OMISIONES DE UNA TEURIA 

CRITICA DE LA HOCIEDAO. 

La reflexion ~eór1ca de la modernidad del Circulo de 

Frankfurt tiene como punto ce partida el exam~n ae las 

deficiencias de los estudios tradicionales sobre la realidad y 

solo a partir de es~o ~l esbozo de una perspectiva t~arica 

especifica, el desarrollo de una "tearia critica''. El contenido 

de esta propuesta parte de la idea, pr1~ero, de una v1nculac1on 

de la teorla con la praxis y sus circunstancias histor1cas; 

segundo, de que un análisis teórico-critico de la realidad 

depende de una perspectiva interdisc1plinaria. Esta propuesta 

teórico-analitica, que era radical en los aKos treinta, hoy sin 

embargo, parece superada. De ahl la pregunta por las causas de su 

supuesto anacronismo. Si en verdad esta teorla no puede dar 

respuesta al caracter complejo de la social, ¿ en donde radican 

sus propias deficiencias metodológicas ?. 

1. wcríticaw como ciencia. 

En ''Teorla tradicional y teor13 critica", texto publicado 

en la Zeitschrift fOr Sozialforschung de 1937, MaH Horkhe1mer 

hace una s1ntesis de los alcances teóricos y el v~lor politice de 

lo que considera debe ser una teorla cr1t1ca de la sociedad. Este 

trabajo redactado durante su exilio en los Estados Unidos 

condensa las coincidencias teórico-generales del lnstitut fOr 

Horkheimer se propone ordenar el punto de partioa para el 

tratamiento cientlfico-practico de la epoccl madet·na. Su ObJet1vo 
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es dar fundamento a Ja roecesida~ de u~a teor1a critica como 

e;~presion auto-conciente del proc::esa de emancipac1on polit1co-

social. 

Para Horkheimer, el modelo de la ciencia mod~rna basado ~n 

el método de reflexion de Descartes constituye una forma de 

trabajo "tradicional". La teor1a cientlfica se r2duce aqu1 a un 

mero conjunto de expresiones deductivas apl1cadas de forma 

hipotética a una realidad emplricamente observable. ~n la medida 

en que las proposiciones aisladas de J• observacion de la 

realidad e;:perimentalinente controlada. con·firma.n un sistema de 

proposiciones no contradictorias, se af 1rma qu~ crece la 

capacidad e::plicativa de la teoria .. La verdad en la. ciencia 

moderna 5e identifica, por lo tanto, con la constatacion en la 

realidad de e~tructuras proposicionales ya prono~t1cadas. 

Ho1 .. heime..- no se interesa ahora por 1as c.orrec:1ones taor.1.co-

cientlficas a traves de las cuales se ha desarrollado el ideal de 

un modelo cient1fico unitar10. Le es secundaria la diferencia 

entre la obtención deductiva e inductiva de proposiciones 

generales que distingue a las escuelas clásicas de teorla del 

conocimiento. Tampoco atiende a la distinción entre las 

observaciones de la. realidad empírico-e;:per1mentales y 

fenomenológico-intuitivas. La que a Horkheimer le preocup~ de 

manera prioritaria es ob~ervar el modelo basico moderno al cual 

la t~orla tradicional $e ajusta con objeto oe anali=ar la 

realidad: 

.. Siempre se encLtent1·an., por t..tn lado., aJ Sc:\Oer Tormuia.do 
conceptualmente, y por otro, un• s1tuac1on cbJet1va que 
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debe se,.... incluida en aquel, y este acto de subSLlmir., de 
establecer la relacion entre 1a simple percepcion o 
comprobación del hecho y la estructura conceptual de 
nuestro scaber. es su e;:plica.cion teót·ica"'.1 

La explicacion externa de un sistema de proposiciones a un 

proceso natural o historico debe per·m1tir,. desde una pet·spectiv.a 

teórica tradicional, la enplicacion de un hecho empirico; luego, 

se conv1ert~ a éste en el eslabon de una serie oe proposiciones. 

En la medida en que la realidad se ~ragmenta cada vez mas en la 

red de or~ciones hipot~ticas, se hace posible tamb1en prono~ticar 

y controlai· te6rica.mente los procesos naturales y socia.les en Sl..l 

conjunto. 

Horkheimer subraya la constitución de la ciencia moderna 

como intención de la teoria tradicional de pronosticar, controlar 

y finalmente conducir los procesos reales: 

"Se opera c::on proposiciones condic1anales .. aplicadas .3. 
una situación dada. Se dan las circunstancias a b c d, 
debe esperarse el resultado q; s1 desaparece d, 
resultara el acontecimiento r; Un calculo de esta 
1ndole es impropia de la estructura. lógica. del saber 
histórico asi como de 1a ciencia natural. No obstante, 
es la forma en la que opera la teoría en sentido 
tradicional Tanto el tratamiento de la naturaleza 
f1sica como el de los mecanismos sociales y economicos 
desde esta perspectiva, exigen un ordenamiento del 
material cientlf 1co semejante a la estructura de las 
hipotesis preestablecidas".2 

La función de control que puede desempeRar una teorla 

c1ent1f1c::a., su capacidad de pronosticar y e::plic:ar t1ec:has 

1.Max Horkhaimer., .. Teor .. 1a trad ic i.onal. y laor1.a 
Critica ..... pa.9.227 

2. Ib. ~28 



emplricos en un sistema de proposiciones generales se revela sin 

embargo, en su desarrollo, como parte de un proceso de 

reproducción practico. En éste, la especie humana se mantiene en 

vida a través del control siempre en aumenta de su medio ambiente 

natural y de su mundo social respect1vo .. Ho1 .. khe1mer e:,pone como 

los adelantos del trabajo social han hecho posible un proceso de 

emancipación que ha liberado al mundo de los hombres del poder 

amenazante de la n~turaleza y lo ha conducida al nivel ce la 

civilización alcanzado. Pero, y est~ es el punto de vista que le 

interesa destacar, la teoria tradicional no reconoce esta 

relación social constitutiva de su hacer. Pese a ser un momento 

del automantenim1ento de la reproducc:ión progr'esiva oe la 

existencia, la teorla tradicional se distancia, f1ct1ciamente, 

p~ra con cldra conciencia, de toda determ1nacion social: par~e 

del malentendido de concebirse a si. misma como teoría "pura". 

Horkheimer. por el contrario. observa que no solo la 

circunstancia especlf>ca sino incluso la forma y manera de 

contacto de la teoria con la realidad están determinadas por las 

condiciones de las fuerzas productivas sociales y por el control 

correspondiente del proceso na.tLtra.l y social: 

la profundización del desarrollo del concepto 
de teoria no ha de ralizarse sobre la base de esta 
referencia a la relatividad de la relac•ón entre 
el pensamiento teorice y los hechas, inmanenta a 
la cienc1a burguesa ..• El mismo mundo que ••• es 
al 9c1 en si presente., es tambi.én en la. fo,..ma. en que 
eniste y persiste., producto de la pra;~1s social 
general. Lo que percibimos en torno • nosotros. 
l•s ciudades y las dlde••• los campos y los 
bosques. lleva en si. el sel la de la 
transformación. Na sólo en su vest1menta. :,,.· Terma. 
de presentarse., en su configuraé:ion y en su modo 

11 
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de sentir son los hombres un resultado de la 
historia. También el modo como ven y oyen es 
inseparable del proceso de vida social que se ha 
desarrollado a lo largo de milenios. Los hechos 
que constatan nuestros sentidos, socialmente se 
encuentran preconstruidos en un doble sentido: a 
través del carácter historie.o d~l obJeto percibido 
y a través del cat .. d.cter· h 1storico del órgano que 
es ca.paz de percibir" .. :.:. 

El sujeto que c:onac:e y el objeta de conocimienlc.t se ai11 ... man 

a través del proceso de apropiación soc:1al de la na&ur.a.le:z:a.; el 

resultado es la historia de la especie en su conjunto. La 1lus1on 

de la ciencia moderna es creerse al margen de todo v1nculo con el 

proceso de trabajo soc:ia1. 

Horkheimer concibe el proceso de produccion en relación con 

la vida social; trata de aprehender este desarrollo en la 

historia de la especie como resultado global de cooperac1on y 

slntesis de todos los sujetos trabajadores. El proceso de 

producción fundado en el objetivo del dominio de l~ naturaleza ha 

producido un progreso histor1co que, sin embargo, los sujetos de 

acción desconocen como resultado de su produccion colectiva. Este 

plano de la inconsciencia es el que segun Horkheimer constituye 

el ~mbito sobre el que se erige la concepción de la teor~a 

tradicional. 

La ciencia moderna sabe tan poco sobre la relac1on histor1c~ 

a la que corresponden los resultados del conocimiento en su 

conjunto, como la especie humana es consciente de su capacidad de 

producción, construida a lo largo de la historia. 

3. Id .. pag. 2:::-.-::; 
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Horkheimer practica una analogia entre su proceso de pensamiento 

filoscifico-histcir1co, es decir la concepcion del trabaJo como 

resultado sintét1co pero no perc1bido que acompaRa a la historia 

de la especie human~ hasta nuestros d1as, con el resultado de la 

slntesis del Yo trascendental de la teoria del conocimiento de 

•c:.a.nt. Esta analoc;,ia le permi.te de>::ipLte.s const1"'Ltl.r"' el •supuest1:.t 

ideal-histórico de un sujeto de le especi~ unitario: 

••Las dL-fic.Ltlt.ades inte1"nas qLl~ a.que.Jan a los 
conceptas supremos de la fi~osoT1a kantiana, soDre 
todo al yo de la subJetivid•d trascendental, a la 
apercepc1on pura u originaria, • la conciencia en 
en sf, testifican la proTundidad y rectitud de su 
pensamiento. El doble carácter de estos conceptos 
kantianos, que por una parte seRalan la unidad y 
racionalidad ma.:~1ma.s., y por otra parte algo 
oscuro, inconsciente, impenetrable, refleja 
eNactamente la forma contradictoria de la 
actividad humana en la época moderna. 
La accion conJunta de los hombres en la sociedad 
es la forma de e:~istencia. de su ra=:on; en ella 
emplean sus fuerzas y afirman su esencia. Pero, al 
mismo tiempo, este proceso y sus resultados son 
para ellos algo eHtraAo¡ se les aparecen con todo 
su inütil sacrificio de ~uerza de trabaJO y de 
vidas humanas, ... como una Tuer=a natural 
inmutable, como un destino suprahumanoº.4 

De la misma manera en la que Kant reduce el mundo del obJeto 

al resultado de la. eHperiencia posible de la tastructura dada de 

un sujetro trascendnentaL, Horkheimer concibe el mundo social 

como producto inconsciente de la tra.nsTor'macion humana de la 

naturaleza. Esta interpretación filosófico trascendental derivada 

de una. lectLt,...a. materialista de la tearl.a i:.h:-1 conocimiento de 

Kant, lo conduce a la concepc1on de un suJeto singular del cual 

'l. Ib. pag. 237 
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hace uso para caracteri=ar la capacidad de trabaJo como "la 

actividad especifica" de la aspecie humana. Horkheimer concentra 

en esta actividad, las c•pacadades que antes Kant otorgara al Yo 

trascendental. La especie humana como suJeto singular produce 

siempre y de forma cada vez mas perfecta el mundo social cuya 

constitucion, sin emb3rgo, desconoce has~a el pres~nte. Se1·a 

- ~n alt1mo termino - esta inconsciencia de Ja M~pec1e hum~na 

como sujeto de la hi~toria, la causa de Ja catastroTe ciega a la 

qu~ conduce el proceso historico. Sin embargo, la ciencia moderna 

no es del todo inconsciente de este caracter del 

automantenimianto productivo social. La teoría tradicional tiene 

en principio un sentido materialista que le permite 1•educir la 

praxis a trabajo racional de acuerdo a fines y, 

metodológicamente, permanece siempre unida a esta idea; su 

proceso de interpretación tiene como "función social positiva" el 

dominio racional de Ja naturaleza. 

Para Horkheimer, el malentendido de la teoría tradicional es 

la confian=a en un potencial de progreso directamente garantizado 

por el crecimiento historica de las ~uerzas productivas. Se opone 

a esta construcción que concibe a la marcha de la historta 

civilizada como proceso de desarrollo progresivo ael domin~a 

hum•no de la naturaleza y frente a cuyos resultados la especie se 

comporta como si se tratara d• algo aJeno a su hacer n1stór1co. 

Con b•$• en una nueva interpretac1on de la contrad1cc1ón entre 

fuerzas productivas y relaciones de producción, plantea que las 

fuerzas productiva•, en tanto potencial liberado d¿ una 

J 
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arganizacion c•pitalista anarqu>ca, expresan la ilus1on de la 

neutralidad de la tear1a tradicional. 

Horkheimer caracteriza a Ja teoria critica a trav~s de un 

procesa "ex negativa", a partir ael cual, locai1z~ los errares 

basicas de la teorla tradic&anal. La 1nfluenc1a del desarrollo 

social sobre la estt·L1ctL'ra de la. teoria. responde a SLl c.Odiyo de 

e:-:.istencia CLehrbestand>. F"or eso los nLtevos contenidos no se 

agregan mecanicamente a partes ya dadaa. 

Puesto qua la refle::ión tecric:a c:onstitLtye Lln todo Llnita.rio qLte 

sóla alcan=a significado peculiar en relac:ion con l~ situación 

actual, la teorla se desarrolla en un proceso de evolución que no 

in val ida sus fundamentos or~iginales a.si como tampoco e.L ob,:¡eto 

reflejado por ella-

El problema de la tear1a critica es, sin embargo, coma 

afirmar categorialmente el vinculo can la praxis soc&al - al que 

se sabe unida de forma autorref lexiva - si se parte a la vez del 

supuesta teórica-filosófica de reducir cualquier praxis social a 

trabajo de la especie humana.. 

2- El problema de la fundamentación da una Teor1a Critica como 
teor1a dol conocimíonto. 

La respuesta de Horkhe1mer no oe3a de ser ambivalente. Por 

una parte, Horkheimer vincula la teorLa crLtica can la forma de 

también esta actividad la base sobre !a que la teorLa tradicional 

pt"oduce conocim1entos ... De manerca que ambas "f'Ot"mas de teot·1za.c1on 

/ 



ti-:nen un punto efe pa1 .. ti.da eqLti.parable en ei sentido de que 

ninguna es autonoma d~I proceso civ•lizatorio del dominio sobre 

la naturale~a .. 

No obstante., Hat'i·heimer .=ir.firma qLu= l.a teor1.a c::r1tic:a. 

contiene en si un potencial de desarrollo inmanente a las fuer~as 

productivas del saber ilustrado. Hay algo asi como una tendencia 

a "conservar,. elevar y desarrollar la v1aa hL1ma.na. 11 que c:o1nc::2de 

con el desarrollo inmanente de la teoria critica misma: 

en la historia moderna, al exigirse de caaa 
individuo qua haga suyos los fines oe la totalioao 
y que los rec:onozc:a nLteva.mente en el ia., existe la 
posibilidad de que la direccion del proceso social 
de trabaJo, dirección que se establece sin una 
teoria determinada y como resultante de fuer=as 
dispares,y en cuyos instantes criticos la 
d~sesperac1ón de las masas fue por momentos 
decisiva, penetre en la conciencia y se transforme 
en una. meta .. El pensamiento no e:;trae esto de sl 
mismo, más bien diriamos que descubre su propia 
fLtnción .. Los hombres llegan en l~ marcha de la 
historia al conocimiento de su hacer, y asi 
comprenden la c:ontradicc:ión contenida en SLt propi.a 
e:{istencia" .. 5 

Horkheimer sost•ene que la teor1a cr1tica extrae del 

análisis histórico y filosofico la idea de una organ1zac1on 

social racional acorde con la 9eneralidad como fin oe la praxis 

humana, el trabajo. Pero, deja sin explicar como es que la teor1a 

cr1tica se constituye en prolongación intelectual del proceso de 

trabajo y con una estructura metodolo9ica a partir de la cual es 

posible realizar una cr1tica. de la sociedad e;~istenl:~-

~.. Id .. pa.g 244 
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La forma de teorizacion tradicional, para Harkheimer, es un 

intento intelectual de objetivizacian de un conocionienta adecuado 

al proceso histórico de dominio de la especie humana sobre la 

naturaleza. Tiene un caracter µragmati~o porque resuelve tareas 

derivadas de un orden productivo establecida a traves de un 

sistema de e;:presiones que aclara y p1~anostI.ca el proceso naCLlral 

'fac::tico. Teorias de este tLpo -:::e asientan c::omo control de un 

saber optjm1zado del proceso de dominio de la naturaleza social. 

Una reflexión de nivel superior del mismo origen practico de 

acción, que conduzca conscientemente la dinam1ca de desarrollo 

inmanente del procesa de trabaja 50Cial, apenas puede der2~arse 

como c::onsec::l....tencia directa. de la a.rgumenta.c::ión de Harkhe1mer. t::n 

otras palabras, el perfeccionamiento c1entíf1ca del dominio de la 

natur""ale.:::a no c::onduc::e por sí. mismo .a L1na. "datermirrac ion 

razonable" que pudiese impulsar el patencLal emancipator10 d2 las 

fuerzas productivas del control c:onscient& de J.as pa~c>duc:t;ores. De 

ah i la j ntrodLtcción de Horf::.t-1eJ.n1er de ur1 5egLtndu plan tea.mi en to: la 

teoria c:rl.tica no es parte de l.a e;-::istencia inmanente del p1~oc:eso 

de desarrollo del trabaJa humano, sino la forma de expres•cin 

te6r•ca de un ''comport•m•ento critico". Este tipo de actitud no 

es "pragmática", coma el trabaJa constitutivo del proceso de 

mantenimiento social, sino distanciada respecto a ls totalidad de 

las relaciones de v~da sociales: 

"Ahora bien, hay un comportamiento h~nana que 
tiene por objeto a la soci•dad misma. Na esta 
dirigido solamente a subsan~r inconvenientes, pues 
para él estos dependen mas bien de la construcción 
de la sociedad en su conJunto. Si bisn se or1g1na 
en la estructura social, no esta empeR.oa, ni por 

I 
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su intención consciente ni por su s19n1ficado 
objetivo en qLte una cosa CLla.lquiera. Tuncione mejo, ... 
en su estructut·a. Las categorías de meJor, 0til, 
.adecuado., productivo, valioso., tal como se las 
entiende en este s1 sten1a. son., para tal 
con~ortamiento, saspe~hosas en st mismas y de 
ningún modo constituyen supuestos extrac1ent1f1cos 
con l~s que él nada teng~ que hacer".o 

En el párrafo ant~rior., Horkhe1mer p lant.ea ur• proc:eso 

distinto de constitución de las condlc1ones 5ociales de la teor13 

critica. Se supone un tipo de comportamiento humano que tiene ya 

no a la na.turale:ta. sino a la '"sociedad 11 ccuno ob.Jeto .. El propos1to 

será no una prolongac1on del dom1nlo sobre la naturaleza sino la 

reflexión del contenido de un orden de Tuncionam1ento daoo. 

Harkheimer deja abierto el problema de la act1v1dad pr~c t 1 c:.o-

social a la cual la teor1a crítica pudiera v1nculars~- Este 

argumento, directamente ligado a una dimens1on de la lucha 

~acial, na encuentra, sin embargo de ~arma fácil, un amb1~0 de 

desarrollo sistemático en el pensamiento filasofico-hi~~órico 

hasta ahora e:~pLtesto .. Si la marc:ha de J.a h1.storia hLtana.na. '=ie 

reduce a un proceso de cree.miento natural d~l dom1n10 sobre la 

naturaleza, no es posible concebir de forma categorial un tipo 

distinto de praxis social no productivista o que tenga como fin 

una forma de organización diferente del mantenimiento social. 

Esta formL\lacion na hace sino rep~tir la. cens1on del concepta de 

"pra:<:is" de Marx entre actividad pr .. oduct1Vi::.'\ de t:1 .. ans·ro1 .. mac1on de 

la naturalsza del prc,c:eso cJe vida historico )' pr~::is de 

tr~nsformac1ón pol1tico-emancipatoria. 

6. Ib. pp. 239-240 
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La diferencia metodologica entre teor1a critica y teoria 

tradicional, según Horkheimer, radica en que ambas mantienen una 

forma de relación diferente respecto del objeto de investigacion. 

La teoria tradicional observa al suJeto de la acción como 

manipulable en un acontec~r natural, en la medida en que parte de 

la necesidad de una. reglamentaciOn trascenoeni:a1 subjetiva .. La 

e::perimentación se redLtce a ac:tiviclad de transformac1on na.tur"'al 

en la que el sujeta toma al objeto de conocimjento en la 

perspectiva de un proceso de reacciones art•f1ciales sobre la 

naturaleza. En este sentido, el conor::imi.ento c:ientl.TJco en sí 

mismo es externo a las cond1c1ones de 1nvestigacion. 

En el caso de J.a teoria c:rt ti ca., por· el c:ontra.r10, la 

relación entre sujeto y obJeto de conocimiento es de otro tipo. 

Horkheimer muestra la ~arma en que la teoria de la "sociedad 

misma••, con.o "comportamier,to crt t 1ca 11
, es parte de la relac ion 

con la realidad investigada. 

''El asunto con el que tiene qL1e ver la ciencia 
especializada de ningún modo es afectado por su propia 
teoría. Sujeto y ObJeto estan estrictamente separaaas, 
aun cuando deberia ser evidente que, en un momento 
posterior, el acontecer ob;et1vo sera inTluido por la 
intervencion del nombre: esta debe ser vist~ en la 
ciencia igualment8 como factum. El acontecer obJetivo 
es trascendete en relacion a la teorla, y la 
i ndependenc 1 a r~espec to de el la parte de su nec:e: 1 dad: 
el oberva.dor como tal nada puede c3mb1.ar en el .. F'~•"'O el 
comportamiento con:ic:iente crl. t; ico es 1.nherr.:int ¿. ._...:., l 
desarrralla de la sac1t:>d~ct .. La r~onstrL1t-cJ.cJ1·1 del 
acontecer histor .. 1c.:o ccun13 <:?1 producto ne-c~sc,r:Ja de 
1necar.ismo eco11cun1co cc1nt1~n.¿, al 1111:::.1110 t"J~n1po, 1::-"t 
·pr·otest~ c:ant·r·"- ese:• arden, or1g.ir1.;:'1.d~ JL1~•·"=".111ent~ F.::on ~:;,c.: 

mecanismo,, y 1a 1ctec:-t de la .,Lttooei.·;er1n1n~c1on de.t 9ener"'o 
f"':11ma.n·~., es do?1=ir, la. idea- a~ un est.ddo f..d.1 q~t=:-, Eft P-l. 
las acciones de Le~ homboM~ y• no emanan d~ un 
mec-=-nis.1110, s.i.no ciP :il.J.S mJ~.::111-~ det.:isione=> .. t.:.J Jlt1,:.;i.u 

acerca de 1r.o. ner-:.es1cia.d del :?1.Cc•ntece1~, i:;a1 1·:t.:lnto fE-Bt~ se 

' ¡ 
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ha dado hasta a.hora., 1mp11ca aqL11 !~ J.uc:ha por 
transfCtr'm:<t' ,_tnet n~ci?;;i.M¿ii,cJ ciega. e:.,1 a1;r-:.. ple::-! • .:.. t..1i? 

<:>entida .. F-·e11s8r eJ C•bJeco CJe la 1;ec1t .. 1cco .::-::..1110 :=.:-J:t21·:ad.::• d.:. 
c;ill~ fal-sec:-. ia i.rnai;.o:-n y r:..::1nc11.1ce a (...111 ._¡·_; ... .:...=-t..1::::;,1h .. • u 
c:on·f(""Jrmismc• .. r..·.ad~ i.1.a:··te de l~ ic.,.,:.¡1·1a :. .... 1pon.:? la c:1 .. t1..1c~ 
y La l1_1ch;:;.\ •=•.1nL:r:. le'\ c..·..:;:l.·.d.Jl•~1::,tc10. oe-ntrtJ CJl? Ja iJ11eet. 
t1 .. a.:.:~¿\d.::-t ¡:.,:l1 !;-1 \ ¿\ mi s1n=- .... ·¡ 

La te .. "11-icl ~-r-1 t-:.·:..:~ apC1r·E:ce corn•-1 1nc1inento de transTorinacion 

practica aw la real•ci~d soc1~l que 1n~est1ga; 5e sabe constitulda 

en la m1~ma pra~·:Js !'.-iOC:L.a.l sDbr .. e la que per"""manentemente 1nflt.l>'G 

nrientanda la ac::ci.on. Esto pr2sL1pone :-.·a no solo el c::onoci.m1~nto 

de las condiciones practicas de surg&m1anto deJ p&nsam&•nta 

teor1co-crí.t1co sino ta.mb1en., la aplic:ación c:ontt"'Olc:toa de este 

~aher, en tanta canac1m~enta capaz de conducir la accion ae las 

relaciones de la prauis polltica. En la medica en que la ~eor1a 

se hace consciente de sus relaciones ae const1tuc1an h1stór1ca, 

potencialmente es - tal y como Horl·:heimer escribe en la. 

per:;pec ti va conc:eptLta l del mar;~ i sino l'lege l i ano de i ZqL1 l. erd.a de 1 os 

años veinte la "autaconsciencia de las suJetas de una gran 

SLlbversion histórica••. 

Esta formulación de la teor1a cr1t1ca indica que se ~unoa ya 

no en el dominio social sobre la naturaleza.., sino en la di.men:s1on 

de la lucha social. Horkheimer hace uso, para el anal•sis ce las 

relaciones constitutivas practica~ de la ~ear1a cr•~•ca, ce un 

concepto de "'pra:-~is St::>C ial" que peri;enenc:e en general a Ltn modelo 

filas6fica-h1stórico. Desde este amb1to pueoe cr1u1car la 

icieologla de la teorta tradicional- La con~ormac1on y el 

7. lb .. pag 259 



desarrollo de la sociedad humana se reauce, desde el. ' plano de la 

filosof1a de la historia, a proceso de dominio social sobr• la 

naturaleza. Y el trabajo como actividad de la especie constituye 

una dimension en la que la historia de la humanidad se mueve a lo 

largo de una linea natural de progreso creciente. Sin embarc;,o., en 

una perspectiva histórica, el crecimiento natural de este proce~o 

progresivo sólo puede ~er salvado si la especie se reconoce en 

est• dlmen~16n donde se producen slempre los vinculas de la vid• 

social. 

Horkheimer introduce aqui. la actividad p,...a.ctico-c:ritic:a pet"o 

no e>~plica su emergencia.. La "lLlcha soc:ia.l vuelve a 1'em1t1rse al 

proceso económico del desarrollo de las ~uerzas productivas. No 

se profundiza en la estructura de la accion, que se encuentra en 

Ja base de la lucha social y que es de un tipo distinto al de la 

actividad que realiza el traoajo.B 

Al margen de esta problema.tica.., Horkhe1me1' deTine el 

"trabajo" social como act1vidad a traves de la cual la especie 

humana mantiene y ampl1a su viaa social en la misma medida en que 

obtiene un triunfo practico sobre la naturaleza. Luego introduce 

el 11 c:omporta.m1.ento critic:o 11 como actividad que pon': en cL1est1on 

este auto-mantenimiento social. El trab•Jo numano es una 

respLtesta a la. e:<ter·ior1dad de t.J.n pod2r n.atLtra.l dado ... El hon1bre 

se emancipa de este poder a tr~ves de los eKitos pract1cos que va 

logrando en la manipulacions del acontecer natural. La actividad 

B. c-fr. AN:el Honneth. t:~ r 1 t_,i,_l"'':--"d"e,._,_r _ _,l_,'1-=a'-'c=-h,_t"-'-. Suhrka.mp ~~1e,..1. 

Frankfurt 1989, pag 23 



.5o 

practico-critica, por el contrario, corresponde a la nistoricidad 

de una relación de produccion establecida socialmente. 

Ahora bien, mientras las relaciones oe produccion se 

mantengan organizadas de acuerdo a la violencia y la sumision, 

mientra5 el poder material e ideologico funcione con base en la 

manutención de pr1.v1 le>91os., e! ~a.be1 .. ct""l.ticc tendr=-. como "fin 1.a 

agudizacion de una lucha que tiende a la transformacion de la 

totalidad social.9 Asi como el tr·abajo social,. toma su impuiso de 

la necesidad de sobrevivencia obJetiva, la actividad teorico

práctica del degarrolo subjetivo eH~rae su Tuerza oe la 

11 injust1c1a. dominante"., estrLtcturalmente v1nculada con la 

división del trabajo social de las clases sociales. A partir de 

esto: 

al Horkheimer atribuye al trabaJo la funcion de un SLIJe~o 

trascendental, en tanto que como actividad de transformac1on 

natural de la especie humana asegura la sobrevivencia socio

cultural y 

b> asigna sólo a ciertos grupos parciales una praxis 

critica, aquellos que en la vida social se encuentran al m~rgen 

de los prLv11egios de la pt .. opiedad de ia r~iqueza sociai .. 

Esta. restriccion del SLlJeto de "c:omoorta.mJ.ento cr1 tico•• sólo a 

determinados grupos o cla~es conducm a pensar que la lucha social 

incide de una fo1 .. ma d1st1nta a la de la tra.nsT01"'macl.On natural 

co~ccionante. A la ve=• el hecho de que ~hara la actividad del 

9. Cfr. Ibidem. pag. ~50 
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sujeto sea empLIJada no solo desde la optica coactiva de la auto-

conservación global en su conJunto, sino por una optica 

divergente impregn~da por una eMperiencia de subyugacion, permite 

a Horkheimer dar un nu~vo paso. La actividad práctico-critica se 

equipara con el portador de la acc1on de un grupo social 

~spec:..tfico. 

En la dimension de la pra;:i.s social., es decir r,js l~ luc,,a 

social, se asientan significaciones de la realidad particulares y 

formas de expresion de las condiciones de intereses en conTlicto 

con el objeto de combatir la injusticia de las relaciones 

~aciales de produccion. Horkheimer concibe el ámbito de la 

aplicación práctica de la teorla critica coma proceso de 

interpretación dialógica mediado por la clase subyugada: 

si el teórico y su actividad especifica son vistos 
coma con'5tl. tuyentes de Llna unidad diná1111ca con la clase 
dominada, de moda que su enposicion ae las 
contradicciones sociales aparezca, en esa un1d•d 0 no 
sólo como expres10n de la situacion historica concreta, 
sino, en igual medida, como ractor estimuJante, 
tranformador, entonces se hace patente su función. El 
proceso de confrontación critica entre los sectores 
avanzados de la clase social y los individuos que 
declaran la v~raad acerca de ella, asl como entre estos 
sectores m~s avanzados, Junto con sus teoricos, y el 
resto de la clase, debe ser entendido como un proceso 
de accion rectproca en el cual la conciencia 
desarrolla, al mismo tiempo que sus fuerzas 
liberadoras, sus fuerzas propulsoras, d1scipl1nan~es y 
•gresivas. El vigor de dicho procesa se mantiene en la 
constante posibj 11dad de ~ension entre el teórico y la 
clase a l~ que se refiere su pensar".lú 

No obstante, t•mpoco en est~ nivel Horkheimer desarrolla la 

estructura espec11'1c:a de la. pra;;:is social qLle ca.racte.-r1za como 

Jf) ... 1-b. pag .. 247 
j 



"comportamiento critico". Con el objeto ae real'l.z.at"" una. 

restricción conceptual de esta cacegor1a ~rente a la de "braba¡o 

social", introduce la relación entre experiencia social y teor1a 

socl.al critica. Pero., vLtelve a dejar sin aclarar cc-.. Hno se 

constituye la dimensión de una critica cotidiana en la que la 

teor1a participa dentro del proceso cooperativo de 1nterp1·etacion 

del pre~ente en interés de la superacaon de un estado de 

injusticia. 

Horkheimer asienta insuficienteffience sobre el concepto de 

trabajo, concebido como proceso de ciominao social natural, el 

concepto de lucha. social. l\Jo desa.r~rolla. la d1.mens1.on de la 

categor1a de la accion de la lucha social como es~era,pec~liar ce 

la eNistencia práctica de la accionn - aun cuando es esta la base 

sobre la que se afirma la teoria cr1t1c3, desde la perspectiva de 

una teoría del conocimiento,- sino que actua de ~arma aistinta. 

Por un lado, Horkheimer pasa a observar un deficit 

sociológico en la or9anizac10n interpretativa de la. realidad 

social y plantea que en las ciencias sociales, este vac10 solo 

puede ser salvado desde una perspectiva ae análisis 

interdtsciplinario. El programa ce una teorla critica, segun 

Horkheimer, serla alimentar este proceso. La pérdida de 

orientaciOn pol1tica del !SF durante los a~os treinta permite, no 

obstante, la ambivalencia conceptual ae la argumentacion de 

Horkhe1mer. La ins~guridad factica de las relaciones de 

aplicación po11t1co-practicas de l• teor1a impiden oasarrollar 

astas considerac•ane~ h1storica-~•los0~1cas sobre l~ d1mens1on de 



la luc::ha social .. La esfera. del ••camportam1ento cr1t1co"1 queda a.si 

fuera del ambito categorial de la interpretación de la historia. 

La ~eor1a critica de la sociedad basada en la pra~is pol1t1ca se 

orienta a buscar m~s bien sus destinatarios entre la base social 

que constituye al proletariado. Considera que sólo la clase 

asalariada, a partir de sus condiciones socio-estructurales, 

puede hacer pasible la ilLlStr-·ac1ón teorica. de una suaversion 

poJ1tjca permanente. 

Por otro lado, sin embargo, baJo la eMperiencia del ascenso 

al poder del nac1onal-socialismo y el comunismo de Stalin, se 

advierte en los escritos de esos anos Ltn e..:.pac20 ct·eciente de 

escepticismo, respecto a la pos1b1lidad del proletariado de traer 

consigo un potencial de trans~ormación al cual pudieran 

vincularse las espectativas de una conc~pcion marxista 

revolucionaria.. La r·espuest..a. e111pirica a esta problt:mática es el 

punto de partida de gran parte del conten2do te6rico-cient1T1co y 

social de la investigacion del Inst<tuto a lo largo de los affos 

treinta. El problema en torno al cual se articulan los trabajos 

del Instituto es descubr>r que mecanismos latentes en la sociedad 

modifican el conflicto entre clses sociales anta9on1cas sobe la 

base de la economia capita11sta .. El programa de una c1enc1a 

social critica e interd1sc1pl1naria, que Hor~he1mer esbozara ya a 

pr'"Jnc:ipil:JS de 1os años treinta .. t:l.ene como rat.:.tcJ.eo la 

inva~t19•c1on dM ••t• prob1eru&tic•. 

/ 



3. La Teor1a Critica como forma da investicacion 
"interdisciplinaria"; sus componenles esenciales y sus 
limitaciones:. 

En 11 La situacicn ac:tL1.=:\! dt::? ia rilosrJTia social y J.a.s tct1'"eas 

del Instituto de lnvest1ga.c1on Social", Horkheimer· so::;tenl.a ya. en 

1931, al asumir el cargo de Director"'., QLte 1.a teo1'1a cr1t1c:a de 

la. sociedad sólo pLtede cumplir .. sLts tareas desde una perspectiva 

lnt~rdisciplinaria. Propone para ello el modelo de una 

"penetrac1on y desarrollo d1alect1co progresivo de la teor1a 

filosOfica y oe la praxis cient1fica particula1-~11. Plantea la 

necesidad de una investigación critica de las concic1ones 

estructurales y los resultados prácticos de la cr1s1s del 

capitalismo a traves de una relac1on permanente entre diagnóstico 

filosófico de la contemporaneidad y trabaJo particular oe 

invest19acion cientifica. 

Ese mismo año. en "Historia. y F's1colog1a. 0
, artt.cula 

publicado por la revista del Instituto, intenta la ampliación y 

concrecion teórica de su programa esbo=adol2. La perspectiva 

histórico-filosófica que posteriormente constituye el ~mbito 

metodologico de la teorfa critica se configura aqu1 como una 

reinterpretación materialista de la filosof1a de la historia de 

11.M.a:..:: Horkheimer. • "Die Gegenwa.rtige Lage del"' 
So~ialphilosophie und die Aufgaben e1nes lnst1tuts fUr 
SozialTorschung'", en So=ialpti1loso12J:L;.sche StLtdien comp ... Werner 
Brede Frankfurt 197~, pag. 39 

12. M. Horkheimer., "Geschich~e 

compilación de articulas anees citada. 
Ltnd F'sychal.og1e .. en la 

I 
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Hegelt3. Horkheimer r•duce el desarrollo del espiritu absoluto de 

la marcha de la. histot'J.a hl.tinana al desa.r1 .. ollo del dominio t"lLunano 

sobre la naturaleza; supone un proceso de desarrollo de las 

fuerzas productivas que, en su evolucion, produce tambien un 

nuevo nivel de or9an1=ación social de la producción. La dimensión 

de la lucha social como base constitutiva de la teor1a critica no 

aparece en este concepto de desarrollo social. El dominio de la 

naturalez~ o auto-conservación a tr•ves del proceso de trabaJo 

social aparece como la unica dimension en la que se mueve el 

progreso soc10-cultura.l. Horkheimer equipara e:-:presamente el 

"proceso de vida de una sociedad" a henfrentam1ento con la 

naturaleza"14. Este modelo historien cate9or1ai 9 en cierto 

sentido reduccionista, constituye la base teórica sobre la que se 

alza el edificio de una ciencia social interdisciplinaria. 

a. La economia política. 

La ciencia particular que d~sde la perspectiva de 1-forkhe1men~ 

presenta el carácter indiscutible de una disciplina c1enttfico-

social básica es la economta. politica. En el momento en que ia. 

historia de la civilización puede interpretarse de forma clara 

coma proceso de desarrollo de las Tuerzas productivas liberadas., 

sólo las cate9or1as econom1cas sintetizan la estructura obJet1va 

de las relaciones de vida socia.les. 

13.Cfr. Honneth., Op. Cit. pag. 2Y 
1 

14. Ib. pag. 133 / 
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La economla polltica del anAlisis marxista ael capital se 

considera el instrumental teorice adecuado para Ja comprension 

del proceso hist6r1co de la especie como dominio social sobre la 

naturaleza. El concepto de economia elaborado por Marx sintetiza 

categorialmente el nivel de desarrollo y la forma de or9an1zacion 

de la auto-cons~rvacion asi como las relaciones de accion de los 

sujetos part1cualres en el sis~ema capitalista de producc1on. 

Horkheimer, sin embargo, plantea tambien que la teor1a 

económica del capitalismo, como columna de una ciencia social 

in•erdjsciplinaria, tiene que ser transformada con su ob~eto de 

investigacion. La teorla critica tiene que investigar de forma 

objetiva, en la medida en que se pretenda e::presión de la 

s1tuaci6n. histórica actual, los cambios de estructura internos 

q•1e ha producido el sistema capitalista de dom1n10 de la 

naturaleza desde la epoca del liberalismol5. 

Durante esos affos, para el Direcctor del JSF, la disciplina 

economica debe traba3ar en la 1nvesti9ac1on, sobre todo, de la 

tendencia del proceso de concentrac1on del capital a la 

or9anizac1on de la economia planificada del capitalismo. Encarga 

a Friedrich Pollock el estudio de esta problematica y a Franz 

Neumann y Dtto Kirche1mer la actuac1on juridica y polit1ca del 

Estado en la dinAmica de la crisis del capitalismo. 

La investigación del nivel de desarrollo post-liberal de la forma 

de producc16n capitalista - esta nueva ~ase oel desarrollo del 

15. Cfr. Friedrich Pallock., Stad1en des Kapitalismus 
Helrnuth Dubiel, M~nchen JQ75. 

comp. 

. 1 

/ 
1 
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capital en la que los mecanismos del mercado se sustituyen por 

órganos de planificacion economica de las elites de poder - lo 

conducen, por su parte, a otros campos cientlficos. Para una 

ciencia social interdisciplinar·ia, estas transformaciones 

implican ya no sólo el analisis de las estructuras economicas 

sino también psíquicas de la sociedad. El psicoanalisis se 

convierte asi en nueva disciplina parcial de una ciencia social 

critica. 

b. El psicoanalisis. 

Esta idea de Horkheimer formula el consenso teórico que 

agrupa a la "izquierda freudiana", en los aAos veinte y treinta, 

en relación a la necesidad de hacer· coincidir el materialismo 

histórico can la teoria psicoanalitica <Marcusell6. A traves de 

este argumento, Horkheimer debate contra un tipo especifico de 

explicacion de la teor1a economica, que toma como causa de la 

~cción social anicamente al "e901smo económico", tanto como al 

modelo de accion racioanalizado del utilitarismo de la psicologla 

social de los instintos. Horkheimer afirma la plasticidad y 

movilidad de los potenciales de las impulsos y observa que las 

necesidades intuitivas de un sujeto se encuentran conformadas 

también por la influencia de los intereses racionales de las 

relaciones de subyugamientol7. 

La psicolog1a tendría que analizar la integracion social del 

16. Cfr. Helmut Dahmer., Libido und Gesellschaf~. Studien 
über Freud und die Freudsche L1n~e, Frankfurt 1973, ~ap. 11 

17.Max Horkheimer., "Gesch•chte una Psycholog1e·· pag. 139 
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sujeto en una forma de proaucc1on contradictoria y las pulsionss 

humanas como comportamientos obligados ae accion social plast1cos 

y modificables. Se podr1a comprender entonces por que la 

eHploración co9nitiva de la realidad, que el Yo percibe como 

inJusticia, se experimenta como un proceso de negacion y 

obstaculización que produce la necesidad imaginaria de poder 

personal o colectivo. El lugar de la psicologia en la estructura 

interdi5ciplinaria de una investigacion social critjca se ubica 

entre el dualismo del conoc1m1ento de la realidad y el de los 

impulsos irracion~les. El proceso de dominación caoital1sta de la 

naturaleza, segun Horkhe1mer, se caracteriza por un proceso de 

socialización de las necesidades individuales. Este procesa 

adecua el potencial de los impulsos oel sujeto a las relaciones 

de subyugamiento establecidas. El proceso de con~ormacion ce los 

instintos se transforma en medio para garantizar la dominac1on. 

Sobre la base de este acontecer que se repite de ~orma 

ininterrumpida, se asienta la reproduccion económica del sistema 

y el mantenimiento de las relaciones de producción capitalistas. 

Objetivo de una teorla interdisciplinaria serla analizar el 

proceso de socializacjón de los instintos individuales, a través 

del cual se integra el sistema de dominio social, coma hecho 

aceptado de las relaciones cie vida. 

Horkheimer entiende el psicoanálisis de acuerdo a la version 

analltico-social de Erich Fromm. En términos generales, Fromm 

desarrolla la idea de un c~mb10 de ~unción d~ la natur•aJeza 

interna a traves de mecani~mos psiquJcos. Mas adelente, este 
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planteamiento se profund1z~ en sus investigaciones sobre el 

síndrome ideológico del antisemitismo y la estructura pulsional 

sadomasoquista del caracter autoritar1ol8. 

El análisis economico de Pollock y la ps1colog1a social de 

Er1ch Fromm - el sistema de trabaJo social y la es~era de la 

socialización de los instintos individuales - se vinculan en el 

trabaJo del Instituto con una ter'cera dimension de la 

reproducc10n social: la cultura. 

c. La teor1a de la cultura. 

En su conferencia inaugural como Director del 1SF 1 

Horkheimer plantea que junto al sistema de t1·abajo social y al 

proceso de socializacion de la puls1ones ind1v1duales se asienta 

el ámbito de la cultura. Con el concepto de "cultura", la teorla 

cr~tica de la sociedad pretende salvar los peligros de su posible 

reduccionismo a psicoanalisis o bien a economía política. El 

problema es que este concepto por si ~ismo tampoco escapa del 

reduccioni6mc categorial de la filosofía de la historia del 

proyecto de los teóricos frankfurtianos. 

Horkheimer concibe la cultura como ámbito que engloba no 

sólo al sector social de la producc1on intelectual y estética 

sino también al ambito cotidiano de las e11presiones simbol1cas y 

las interacciones sociales. Una ciencia soc~al 

interdisciplinaria 9 fundada en el an~l1sis de la unidad de los 

nexos de vida, la teor1a critica, se asienta por lo tanto en 

18. Cfr. Jürgen Habermas •• Teor1a 
Tomo I, pag. 471 

de 1• Accion Comunic~tiva 
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d1sc2plinas básicas. Los ejes de reflexion de la teoria critica 

son: 

las relaciones soc1ai-econom1cas de la sociedad, 

el desarrollo pslquico ael 1nd1viduo y 

las producciones en el ambito de la cultura, no solo la 

ciencia. el arte y la religion, en un sentido estrecho, sino 

t•mbien la costumbre, el derecho, la moda, la opinion publica, el 

deporte, el gusto, los estilos de v1aa, etc •• 

La investigación de estas tres procesas no es una simple 

ordenacton metódica sino una formulación del conocimiento 

adecuada a la vieja prec;,unta en relación a los vinculas entre 

existencia individual y razon general dominante, entre realidad e 

idea, entre vida y esplritu solo que ahora, sobre una nueva 

constelación de problemas19. 

La categorla de cultura que Horkheimer sugiere pareciera 

ejemplo E.P. Thompson en sus trabajos sobre el proletariaoo 

inglés20. Se ajusta a un campo de acción social en el que los 

9rL1pos sociales c>t~ienta.n sus valores gene,..ales y en el qLte 1.=..s 

instituciones personifican la vida cotidiana a traves de 

e:cpresiones simbolica.s. La dimension de la reprooucc:ion social es 

la producc10n y aseguramiento tanto da acueraos normativos como 

19. Max Horkheimer., 
Sozialphilosophie und die 
So~ialforschung", pag 4~ 

"Die gegenwMrt1ge Lage 
Aufgaben eines lnstitu~ 

der 
T•.Jr 

20.. E. P. Thomp son • , '=L_,a,,__T,_· "'º"'-· m=a=c:._,i,_o""-n_,__h,_,__,1,...=s"t._o,.·",_. ,,_i_,,c~"'"'---"ª"ª"'---'l"a"'--'c=-_,l'-'a=s"e= 
obrera en Inglaterra: 1780-1832. Ed. La1a Espaffa 1977. 

¡ 

1 

!I 
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cognitivos en un medio de accion socialª 

El potencial natural de Jas pusiones humanas y l~ coacc2on 

social de la reproduccion economica se rompen a tr~ves de las 

capacidades de interpretación cotidianas de los suJetos que, unos 

can otras, tienen siempre que asegurar de forma renovada las 

valores y significados sociales. El "cemento" de una sociedad se 

compone, par lo tanta, de las orientaciones de la acc1ón 

permanentemente renovadas y culturalmente producidas y pot• el 

potencial de necesidad~s individuales. Pero, Justamente, 

Horkheimer pasa categorialmente de laca el caracter de la cultura 

como acción social y desarrolla otro concepto de cultura que, mas 

que fiObr~ un espectro de acc•ones sociales, se constituya sobre 

ei ámbito general de instituciones de soc1al1zac1on. 

"El p1•oceso de produccion influye sabre los 
hombres por vias indirectas, no solo a traves de 
la canf igurac1on de su presente sino a traves de 
instituciones como la familia, la escuela, la 
iglesia. Entender la cuestion de como una sociedad 
funciona de una determinada manera, por que se 
mantiene estable, o por• que desaparece nos lleva 
al conocimiento de la constituc1on ps1quica de los 
hombres en lo& diversos grupos sociales: al 
conocimiento de como el tiempo na conr19urado su 
caracter, en relac1on a las ~ormac1ones 
culturales".21 

Este concepto de cultura alude no sólo a un Ambito 

categorial sino tambien a un sistema de relaciones. Refiere una 

serie de organizaciones culturales que median la real1zac1on del 

proceso de producción social, la educaciOn y en general la 

formación del suJeto; tt•ata de medios a traves de los cuales, el 

21. Cit. por Axel Honneth en Llp. Git. pag. 57 
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sistema económica asegura su dominio tambien par una via 

ps1qu1ca. Aun cuando se presente como proceso de cinámica propia, 

este concepto de cultura no ce3a de tener un c&erto paralelismo 

con el concepto mar::1sta de ''sobre-estrLlc:tura cultLtral'º.:2:.:! 

Horkheimer presenta el concepta ~eOrico de accion de la cultura, 

mas bien como teoria de la~ instituciones o "aparatos 

culturales". La cultura se asienta as1 en la configuracion 

especifica de un proceso a reali=ar entre s1~tema de trabaJo 

social y potencial de los instintos plasticos de los hombres. 

Pera como ~unción de integración social, esta categor1a teor1co

instituc:iona.l de cultLlra practica un reduc:c:1on1mso .al conc:eb1.r el 

desarrollo de la civilizacion como proceso de ampliacion y 

perfeccionamiento progresivo de las capacidaces de trabajo 

humanas. Las instituciones de la cultura aparecen, sobre la base 

del potencial de las instintos 1nd1viduales, como factores de 

es~abilizacion permanente del proceso de desarrollo de la 

historia del dominio social sabre la naturaleza. 

Frente al modelo marxista de trabaJo social y el modelo 

ps1coanalít1co de la social1zaC1on de los instintos individuales~ 

la tear~a cr~tica no desarrolla ninguna otra perspectiva teorica 

de la cual pudiera derivarse la fundamentacion ni del concepto de 

acción cultural ni del "comportamiento cr~tico''• antes planteado. 

El concepto de accion cultural de la vida cotidiana y la 

actividad practico-critica de las grupos sociales son elemento~ 
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puestos en Juego en el programa de un~ analisis critico de la 

sociedad pero no desarrollado categorialmente. O~ manera que el 

con.Junto de las ac:c:iones sociales de la vida c:otid1ar1a tender .. a a 

desaparecer del ámbito objetual de una ciencia social 

interdisciplianria. 

Por lo que se refiere a las tareas soc101ogicas de la 

1nvest19ac::ion de los c:onte::.~tos de la e::.~per1enc:1a de grupos 

específicos y procesos de creacion cooperati~a de lAs 

orientaciones social••• ést~s se mantienen al margen del programa 

de un• taoria Eocial critica. La sociologia no aparece con un 

modelo teórico propio; salta de la econom1a a la psicologla o 

asume ·1a función marginal del caracter· de una c:::1enc:::1a au;<J..iiar. 

El analisis de Horkheimer del proceso de dominio de la naturaleza 

como sistema aceptado por la colectividad, que hace a las 

relaciones de vida sociales, separa entre conocimiento aJustado a 

la realidad y acontecer de los instintos irrac1onai~s. Practica 

una ruptura entre la perspectiva de la realidad r•cional y el 

desconocimiento de una realidad libidinoso-coercitiva, que otorga 

sólo información empirica respecto de las mecanismos de 

integración social. Esta perspectiv• guia sus trabaJos 

posteriores sobre Autoridad y Familia y el proyecto de 

investigación en torno al carácter latente del fascismo en 

Alemania. 

La economí.a. y la cienc.La psicoa.n.alitica parecieran ser' las 

columnas sobre las que se asienta a~1 una teor1a de la cultura 

que en 1os a~os treinta pLlede lnterpr·et;cu·se::- ta.mb.1.e11 como J..nlento 
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prudente de observacion sistem~tica de ia accion social. Este 

complejo de economia, psicologla y cultura par·eciera ser el 

nQcleo alrededor del cual se articula el intento ce una ciencia 
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social interdisciplinaria como proyecto de la teoria critica. No 

obstante, la teor1a de la cultura que en los hechos guia el 

trabajo del ISF tiene otra perspectiva. 

Los trabajos de Theodor w. ~dorna y de Leo Lowentnal, 

encargados en el ISF del ámbito de la teorla de la cultura no 5E 

orientan ni hacia una teoría de la acc1on cultural, n1 hacia una 

teorla de las instituciones, sino que retoman la investigación 

del proceso cultural en una perspectiva delimitada. El obJetivo 

de su trabajo de investigación es el desciframiento cr1tico

ideol091co del contendio social de la obra de arte. EJemplo de 

esto son los ensayos de Adorno sobre el jazz o "Sobr~ el 

~etichismo en la mQsica", asi como los trabaJOS de Lbwenthal 

sobr~ la novela burguesa y la literatura del· drama. 

El concepto de cultura de la Escuela de Fran~furt sufre asi 

una sigilosa transformación. que va del proyecto original de un• 

teor1a crltj~a de la acción social a la acción delimitada 

institucionalmente. para pasar luego a una teor1a del arte. Esto 

es asi en las tesis de la teor1a critica de fines de los aAos 

treinta y posteriormente en los trabaJOS ae Theoaor W. Adorno. L~ 

concepción del trabajo teórico expuesta es, en su conJunto, la 

base del desarrollo del concepto de modernidad que sera planteaoo 

en los fragmentos filosóficos de Dialectica del Iluminismo. 



11. DIALECTICA DEL ILUMINISMO: LA TRASFORMACION DE UNA TEORIA 
CRITICA DE LA SOCIEDAD EN UNA FILUSOFIA UE LA HISTOklA. 

1. Trabajos preliminares a Dialectica del Iluminismo. 

La "Zeitschr1ft fur Soz1al~orschungº' de 1941 contiene dos 
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estudios de Horkhe.imer que darán e:~pres1on de"f1nir.1va. a sus tesis 

expLH~stas sobre la modernidad cultural en ú1a1ect1ca del 

Ilum.1.n1smo: '"Art a.nd Ma.ss CLtitLtre" y .. -,-he en,"j of rea.son'". E.n el 

primero de ellos, Horkneimer desarrolla la tesis de que el 

proceso de industrialización capitalista afecta de una forma 

especlfica la reproducc1on de la cultura. En la medida en que el 

ámb>to de las instituciones culturales de la sociedad queda 

abierto a la influencia directa de la admin1stracion instrumen-

tal., la sóbre-estructura cL1ltura.i pierde tamb1en su "fuerza 

relativa de resistencia". 

Este nuevo nivel de reproduccion se explica a traves del concepto 

ºcultura de masas". Teórica.mente., este concepto aiude a un 

complejo institucional:¡ se refiere tanto a. la reproduccion 

industrial del arte como a la. 1ndu:st1 .. ia de la dive,..s1on qLle se 

organiza a través de los monopolios comerc:iale: .. En lo gene1·.:al., 

la función de estas tecn1cas culturales 5e enttenae como 

manipulación de las necesidacie~ 1nc1v1duales y come µrcciuccicn 

si.ni.-.ét1ca de normas de <Je r.:ompo1"tam1en"ta general .. f-lo obstan"t:"e,. el 

planteamiento no d..:j~ de C".=et· p.,:.i..1· ... ado.1ir::o en .La 10C?d1ci2'. en oue .. .:-1 

cont-.emporc=tri<?El. 

J 



En la modernidad, la protecc:1on de la ioent1d:..d de los 

sujetos y la fL1nciori ema1•c:1p.a.do1·a que una vez s~ ub11::...,,ra e::n el 

d~ l~ prodLtl=ción estt?;otJ.t:::; .. 1~.on i::-1 cwnt:....1-.:pt;c, o: ".::,.1-ce= ,fu¿,,.· ... ·o·•. 

Hor~·.he1mer engloba 1.:10.;,. d1rner1::;1c111..:-;;; c1el cwnt¿11l·:.1a de± la. CLtltLtra 

moc.fe,.·na. .. En L1n e:<&i't:-111c• c._•lc-1'--,,;.. 

c::...i.~Jno cte Ltn.a · ... 1e1.:" r--?::·:.le~~l .... ·-:." ·~· s.;:>l 1 tar::1.a.: en ei otrL"'l ..::.. la obr~ de 

:.1-te-: va.C.ld.•.:!:r. dt:- '=Lª cant':n1cJa c::o1nun1cat1vo como produi.::to 

m•n1pul•ble de la industria cultural. 

En el segunda ten~o, "lhe end o~ reasan", Horkeimer presenta 

a la categoría de traba30, en tanto auto-mantenimiento social, 

como la base de su filasafla de la historia. Pero con esto 

Harkheimer na alumbra ya el proceso emancipatario de dominio 

soc:ia.1 sino el aso1.amit:nto de la razón m1sma; idea. CJ ave para una 

teorla de la ruina de la razon humana. ~l horizonte en el que 

podrla constituirse la identidad del SLIJeto es obstruido por dos 

vlas, a trav~s de un capital1smo de economia planificada que 

monopoliza las capac~dades de decisión, y a través ce.un Escado 

totalitario que centrali~a todas Las competencias de decisión 

pol1ticas. Las orientaciones normativas de la vida constituidas a 

partir de intereses sociales generales no encuentran espacio en 

esta per•pectiva teórica. En su lugar aparece un proceso racional 

de acuerdo a fines que tien• como ob3ato ~l dom1n10 t•cnico de la 

r-1at1_u ... ~l&:a externa y l.;.. rec.;,LtlctciOri d1=5c:ipl1nada. de la nc:itLu•aJeza 

interna de las hombres. ~mbos procesos de ar~umentac1on sobre el 

ccntenido de la. moUsr·nl.dad., el ae Ja. t'.:t:zon 1nstrLt.nental y el de 
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su~ perspectivas culturales, conf1guran una nueva Tase del 

desc:..rrollo estructLU"'&l de la- TEor1a Cr1 tica.. 

La idea de la. 11 a.L1ta-de:;trucc:1on ae la. ra=:on hLUll.3.n&"., el 

concepto psicológico-social de la "destrucción de la 

personalidad", el concepto de 1 'c:Ltl'tLI1'"'a de masas 11 y el ideal de 

1tna "obt"a de arte a.Ltténtica", son lo::; nL.tcleas de re .. rle;~:i.on de- la. 

Teoria Critica de la soc1edad a p1·1ncip1os de los a~oa cuarenta. 

Pero no será Hor~heimer qut~n 1mpuls~ e~ta nuev& per•pectiva 

teorica sino Theodor w. ~dorna. 

El pensam'l.ento del Horkheimer de los años treinta se ordena 

ft"'€?nte a la desilusión de .las esperanzas contenida.::, en una 

r~e.,,olución posible. En la teoria de Adorna., sin embar·go., no es 

éste el punto central sino el terror frente a la agudi=acion de 

la catástrofe del proceso civilizatorio. Adorno percibe la 

modernidad fundamentalment~ como proceso de dominio unitario. 

La transformación de la revolucion sovietica en un sistema 

burocrático estatal, el establecimiento del terrorismo de los 

aparatos de poder en Europa central y el crecimiento incontenible 

del capital1smo norteamer .. icana, no son para Hdorn~ sino Terma:. ae 

desarrollo di~erenciadas de un mismo proceso de dominio totali-

tario. Puede decirse que como en ninguno d~ los inte91·antes del 

Circulo de Frankfurt, la filosofla dE la historia de Adorno esta 

motivada por el con .. iLlnto de esta= conve1 .. genc:1a.s histor .. 1cas1 .. 

t. La influencia deJ c.:onte:<to histor·ico en el desarrollo ae 
la Toor1e Critica e~ tratado por Dubiel. Op. cit. p~r·t1cularmencm 
en lñ pr1mera parte de su J ibro: .. La 1ntegrac:1ón del proleta.1 ... ~~sdo 
y el ai sl.a.miento de l.a lntel 1genc:i.c.. Pro.:=eso de 1"Dl"macl.On teOt"J.co 
:./ e.:~periencia. poli tic:a del ClrcL1lo de Frankfurt (l'-/3t.J-1'~4'5> º. pp. 
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El pensamiento de Adorno se mueve en realidad, desde un 

pr1nCipio en ámbitos f1 losóT1cos diTerentes oe los de Hot·J.·:he1mer. 

En los aAos treinta, Adorno esta interesado en problemas teorices 

de alguna forma diYersos a Jos pl•nteados en el pro91·ama de una 

teoría interd1scipl1narl• da la sociedad. El programa del 

Instituto para la Investigscion Social. asi como la investig•ci~n 

practica de la cr1s1~ del cap1talismo son problematicas frent~ a 

las cuales Adorno se manti~ne en cierto ~entioo distante. Adorno 

trabaja en la linea de una teorl• de la cultura de masas; desar-

rol la sus ensayos sobr"e socio1og1a de la müs1ca y s~ plantea. la 

tarea de descifrar la función de integracion social del caracter 

met·ca.ntil de los productos de arte estandat"1zados .. 

La critica de Adorno al consumo de la obra de arte como disfrute 

de mercancías se realiza ba~o la influencia directa del caracter 

fetiche mercantil del a.nál 1s1s de Mar:: y el pensamiento metodo-

lógico-hermenéutico de Walter BenJamin.2 Son estos los eJes 

teóricos de su discurso cuando decide iniciar la redaccion, 

junto con Horkheimer., de los Tragmentos iilosoficos de Dialektik 

der ALlklii.rLtng, obra dedicada a. Fr1eoi~ich F"ol lock en SLt 5(1. 

Aniversario. 

15-133. 

2. Susan B~cu Mors., 
influencia de 8en3am1n en l~ 

de Adorno .. 

Op.cit. trabaja 
metodolo91a de la= 

con detalle la 
primeros escritos 



2. El significado y conLenido historico-filosofico da Dialectica 
del Iluminismo: desarrollo de una teor1a de la modornidad. 

Dialéctica del 1 luminismo, libro en el qLte Ho1··Lhe1mer y 

Adorno en colaborac2on con Leo Lbwenthal, trabaJaban desee 

principios de los aRos cuarenta, se publica finalmente en 

Amsterdam en 1947. Este tr•b•Jo, en un inicio int1tulado 

Fraq1nentos ..._..1.losó-fic.os, mar-·c.a el ni.vel mas alta de desa1'1··olla de 

la teoria critica como, en cierto sentiao, su término. El n1vel 

de cíes.arrollo mas alto en l.::. medida en 01...1e tesis anteriormente 

planteadas, devienen mas d1afanas; su fin, en tanto que el nacleo 

filosofico de la teorta es de tal forma revalorado que se coloca 

en el lugar del tipo de trabaJo cientlfico social que el grupo de 

Frankfurt ·pretendía. deSCLt•rol lar. A lo l arc;,o de esi;a obra., 

Horkheimer y Adorno subrayan dos cuestiones: 

a> la tranformacion de la teoria crttica en una filosof1a de 

1a historia y 

b> la interpertacion de la historia como dom1n10 socia! 

sobre la naturaleza. 

En relac1on c::on 1as tesis e::pLlestas en 11 reorta tradicional. y 

teor1a critica", las refleK1ones planteadas en Dialect1ca del 

Iluminismo no concuerdan de forma organica. En el primer texto se 

e::presa L1na confianza teo1~1ca en el caracter c:r1t1c:::a ele la razon 

al dorninio social sobe la naturaleza; en el segundo .. se e:~pone 

más bien un diagnóstico pe~1mista de las relaciones de vida en el 
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Estaco capitalista post-liberal. Dialéctica del Iluminismo es la 

~11posicion en negativo de la transformacion de las condiciones de 

socialización individual~s que trae consigo el desarrollo del 

capitalismo de econom1a planificada: Ja p•rdioa del productor ya 

no sólo de su capacidad de decision sino asimismo oe la 

proteccion moral de su identidad y la fo1·macicin de un Yo estable. 

El proceso de concentracion econorn1ca no aolo inTluye en la 

canf1guración de la experiencia ps1quico-sociaJ de la 

personalidad sino tambien en el est~blecimiento y a~irmacion de 

un sistema de Estado tot~litario. Estas ideas globales de la 

Teoría Cr1t1ca sobre el sistema de dominio abso1uto se afirman 

ahora sobre la figura de una masa manipulable y en la 

eKperiencia, en los aAos cuarenta, de una sociedad que ovaciono a 

los llder·es del fasc1srno, que apludio a los dirigentes 

stalinistas en la URSS y que se complace con ta cultura de masas 

americana. 

Dialéctica del Jlum1nismo sienta por lo tanto tamP1en las 

bases de una ruptura, si bien huidiza y cauta, con la tradicion 

t~órica del materialismo historico. 

Horkheimer y Adorno desarrollan la tesis, a traves de un sin 

nüm@ro de variaciones, a• que el d~sarrollo de la ciencia y de la 

tecnica traido por el p1•oceso de la llu~tracion, no representa 

una puerta hacia el futuro sano hacia el acaso de la historia 

hum•na, su auto-destruccion. El 1n~ulsa de este p1·oceso es 

inhmr~nte a Ja estructura racional oasic• d~ 1• civili:acion 

occidental que desemboca en el siglo X~ en oarbar1e social 



organizada. Los autores en esta obra no alimentan ninguna 

espectativa respecto a una posible perTectibil1dad humana y se 

niegan a secundar el optimi5mo Teliz ae un porvenir industrial 

cada vez mas tecnificado. H1storicamente entienden el fascismo no 

solo como testimonio de Ja pervers1daa alemana sino como muestra 

r~al del caracter brutal y oculto d• la civilizacion. A pdrtir 

del ordenam•ento asistematico rle un conJunto ae ensayos, 

Horl-::heimer y Adorno presentan en esta obra una inte1 ... pretac:1on 

definitiva de la civilizacion occidental como proceso de decaden

cia. El ma~erial dE investigación esta constituido no por datos 

históricos sino por obra~ filo~of1cds tanto como literarias, por 

La Odisea de Homero, los relatos d• Sacie y ensayos de Kant y 

Nietszche. 

La historia del a1.1ta-·an1qu1 lam1ento general de la especie se 

explica a través de un proceso en el que el desarrollo de la 

historia humana, que comunmente se concibe como "progreso 

natural", en realidad reprime en el hombre la. c:onc1encia de su 

propi·a natur·alidad. F"ero la época. mnderna., el Ltltimo estadio de 

la catástrofe de la historia, es tambien la manifestacion de una 

naturaleza que toma venganza de la coaccion brutal practicada 

sobre ella en nombre de una pretendida humanidad; esta rebel1on 

de la naturaleza culmina con el fascismo. De manera senie.Jante a 

como para MarM el capitalismo fue la clave para el análisis de 

las formas de producción precaoitalistas, para Moorno y 

Horkheimar el fascismo expljca la historia moderna en su conex1on 

co11 ti~da. posibi lid.ad dra e:·:istencia futura ... 
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3. Dialectica del Iluminismo como "critica del dominio" sobre la 
naturaleza .. 

El nacleo problemático de las relaciones entre hombre y 

naturaleza eHpuesto en D1alect1ca del llum1n1smo cobra hoy un 

significado relevante en relación a la crisis ecolo9icQ-Soc1al 

fuertemente denunciada en Aleman1a. En referencia a esta crisis 

el concepto de modernadad de Adorno y Hor·~neimerque se presenta, 

de una parte, como c~tástrofe de las condiciones naturales 

e:<ternas de la e;.:istencia hLtma.na y., oe otra'!' c:omo represion aguda 

de una naturaleza interna cuyo resultado a1t1mo es la 

conformación de un caracter enfermi=o e irracional, a Tin de 

cL1entas., latente siemp1"'e en el SLlJeto civilizado .. 

El objeto de la teor18 critica no es ya el estudio de 

formacion~s sociales historicas, en particular la capitalista, 

sino el proceso general de enfrentamiento de la especie humana 

con la naturaleza. Se concibe a la naturaleza no ya como mundo de 

los fenomenos que amenaza a la especie humana sino como "alter 

ego" de los hombres,. que han ido aleJC\ndose cada ve:: mas de e1 la 

a través de una aplicación de la tecnica desenfrenada y sin 

escrupulos ... 

El pensamiento de Frank~urt resalta con esto la importancia 

del análisis de la crisis de las relaciones entre hoinbre y 

naturaleza entendida esta no solo como medio ~mbiente natural. 

El hombre pretende desprenderse de sus nexos naturales y es por 

ello que la c1vtlizacion industrial si9n1f1ca para el un acto de 

auto-afirmación que, sin emb~rgo, es al mismo tiempo represion 
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brutal y violenta de la identidad natural organ1ca que lo 

constituye. Dialectica del lJuminismo, en ese sentido, plantea 

tambien una critica radical al programa de la trad1c1on poli~ica 

burguesa y socialista de tr•tar de emancipar a la especie humana 

a traves de SLt predom1n10 sobre la natLtraleza .. A partir- de una 

perspectiva psic:oanal1tic:a., 1.:.. marcha de la. nistoria se c:onc:.1be 

c:omo eterno retorno de la r~pr~sión. 

a. Sobre el concepto de "mimesis" y su retunclonalizacion 
instrumental .. 

El .análisis de pialec:tica de i.:. ilL1strac:1on se Jn1c.ia con el 

acto original de la auto-conservacion numana; se observa que para 

su sobrevivencia el hombt·e necesita apropiarse del control de una 

naturaleza que percibe como amenaza. El hombre se eleva sobre las 

condiciones naturales de eK1stencia a traves de un proceso 

singular; en un principio, en situaciones de riesgo 1nminen~e de 

sus formas de vida, la únic• v1a que se le presenta para 

anuyentar el peligro es aseme3arse ftsicamente a él. Es en este 

sen~ido que la Teor1a Critica elabora un concepto de "mimesis" a 

partir del cual intenta explicar el proceso de oominio sobre la 

naturale:a como proceso de sustitución progresiva de formas de 

relaciOn mimeticas. 

La especie human~ se constituye en la medida en que logra 

transgredir los limites qu~ le impone 1a. vida natu1 .. a.l-a.n1mal 

hasta llegar a prescindir artificialmente de eLlos. La humanidad 

des..:\rrolla ·formas de relacion en las qLCe en lugar de imitar a la 



60 

naturaleza y a.prender de ella, la -cransTorma hasta poc,er dominar

la: 

""La c:2vili::ac:1ón, en lLlgar de la adhesion organ1c:a al 
otro del mimetismo propiamente dicho, introOuJo primero 
-en la fasy mágic•- el usa regulado oe la mimesis y 
lLtego en la fase histórica la pra.::is racional, el 
trabajo•• .. 1 

A través del arte superst1c:ioso de 1'obrar maravillas•• se 

desarrolla una forma colectiva de esceniT•car la m1mes1s. El 

grupo soc1al se asimila art1st1camente a su medio ambiente natu-

ra.l c:on el fin de mit:1gat' proc:eso5 1ncontrolable:s ein la prc.ctica. 

Por una v1a magica se Intenta nacer mas su&~es los eTectos amena-

zantes de la naturaleza, si bien de Terma ficticia, e influir 

sobre su desarrollo, claro que imaginariamente. 

Pero el proceso de manipulación de la naturale=a opera de 

manera diferente. En lugar de la proteccion pasiva contra los 

peligros de la naturaleza hay un control activo. El hombre 

utiliza la e;:periencia acumulada y repeti.tiva sabre los procesos 

naturales para hacer de la naturaleza el medio de conquista, ya 

ne gOlo de sus slmpl~s wxpre~lonas amenazantes sino p•ra extraer 

también resultados de su actividad instrumental: 

11 El tt"abajo indiv1dLlnl de todo individuo es, en la 
economia burguesa, mediatizaao gracias al pr1ncip10 del 
S~; debe restitLll.r"" a lo=> unos el capii:.a.i acrecentado., a 
los otros la fuerza para el trabaJo. Pero en cuanto mas 
se realiza el proceso de la autoconservac1on a traves 
de la division burguesa del trabaJo, tanto mas dicho 
progreso exige la auto-alienacion de los ind1v1duos, 
que deben ~deCLh:O.rse en cueu-po y aJ.ma a !as e;~19enc1as 

Horkheimer y Adorno . ., Dtalec:t1c:a del I 1Ltffi .. LO ... :LE..ill9-· pag. 2J..3 
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del aparato tecnico".• 

Los argumentos antropologicos de Aco1 ... no y Horkheimer en 

Dialectica del Iluminismo se basan en la filosof1a antropologica 

de Arnold Gehelen.:s. Sin embat'"go., no se desarrol1a una a,-.t1cui.a.-

cion rigurosa de sus contenidos sino que mas bien se presenta un 

ordenamiento de los materiales que permite mostrar eJ proceso 

c1viJ 2z:ator10 como t,1stor1a, de la rept'es1on y de la v1olenc1a.. En 

la fase hjstorica actual la m1mes1s sin control esta prohibida. 

Es en el c:amJ.no hac1a el pPogreso tec::n1co, qLte e-n el CL1rso de 

milenios., "'los dominadores•• han prohibido a .las masas sometioa= 

su •·eca1da en formas mimaticas de vioa. El ~o sa forJa a traves 

del endurecimiento; "con su fo,...ma.c:ion se cumple el paso del 

refleJO mimético a la refleM10n controlada"•. El hombre se 

apropia ahora categorialmEnte de su entorno a fin de caminar el 

caos nat1_1ral. 

"En el lugar de la adecuación f1sica a la naturaleza se 
coloca el "reconocimiento por medio del concepto", la 
asuncion de lo diverso mediante lo 1dentico. Pero la 
constelación dentro ce la cual se •nstaura la identidad 

es sieanpl"e la del ter,..or .. La sociedad se prolon9a a 
la natur•Jeza amwnazadora como coaccion estable y 
organizada., que., al reprod1.1cirse en los ino1vidL1os como 
auto-conse1"'va.cJ.on coherente repercute en 1~ natL1rale:::a 
como dominio social sobra ella. La crencia es 
repetJ.c::16n conser·,,,·a.da en estereotipos .. La fórmula 
mate~ática - al igual que el rito máQico - es una 

-------.-r"e"'".;;"r~·o;;e><5"°"•""'"'"·"n'-empleaoa. de 'fot .. ma consciente: es Ja Terma mas 

Id .. pag .. 45 

Esta a-firma.cien es ciesart"'Oi lada. por H::el Honneth en 

kritik del Macht. ReTleH1ons5tu~en eine•· krit1schen 
Gesel lschaTtsthecr2e .. Suht--kamp, 1989, Frank rur"t. pp .. ~!-!:::...! 
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sublimada del mimetismo. La tecnica cumple la 
adaptación a lo muerto con el Pin de la 
auto-conservación ya no, como la magia, mediante la 
imitación natural de la naturaleza externa, sino con la 
automatizacion de ios procesos espirituales; con la 
transformacion de estos en ciegos decursos. Con su 
triun~o, las manifestacio~es humanas se torndn a la vez 
controlables / forzadas. De la adecuacion a la 
naturalez~ no queda mas que la esclerosis hacia ella"=. 

En el proceso de transformación de aa naturaleza a traves oe 

la ciencia y la tecnica el nombre se identifica categorialmente 

con su obJeto tan consecuentemente, que Ja reproducción social 

moderna aparece como tenaencia cada vez más perfeccionada de la 

societiad hacia la muerte: "la vida paga el precio ce la 

supervivencia asimilandose a lo que esta muerta"-. ~s en este 

sentido que la apropi~cion social de Ja naturaleza basada en la 

ciencia y la tecnica puede interpretarse como "mimesis organizada 

de segundo grado" 7 • 

La cuestión sera no ya icientiticarse con ia na~uraleza viva 

sino con un concepto de naturaleza "cosificada" que se asienta 

sobre la opresión eNterna del medio ambiente y la t·epresion 

disciplinada de los impulsos subJeti~os. 

"Las hombres enceguecidos por la civilización, 
experimentan sus propios rasgos mimetices fulminados 
por el tabú solo en determinados gestos y 
comportamientos de los demas y que se destacan como 
r~::.tos aisla.do:. y . .,,ergonzosos en el ambiente 
racionalizado. Le que repugan como extraAo es en 
definitiva demasiado familiar. Es la gest&culacion 

_______ _,.,,..~ de la inmediatez reprimid.a y soTocaca por ia 

Id. 

Id. pag. 213 
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civlilizacion: tocar, acercarse, el esfuerzo para 
calmar y convencer"º· 

Horkt-~e1mer y Haorno d1Terenc1a.n ent1-e 0
· ... ,.erdadera mimesis" _:,· 

11 -falsa proyeccion .... 11 81 ~a mimesis se as1m1J.a al ambiente., la 

falsa proyección asimil~ el ambiente a si. Si para aquella lo 

externo es el modelo al que lo interno se adhiere y se adecua, 

hasta que lo extraAo se convierte en familiar, esta traspone a lo 

eNterno lo interno listo para estallar y conTigura incluso lo que 

racionalidad reducida a lo cognitivo-instrumental, al costo de 

en·termeda.aes mentales come:> la neLtros1s., la ad1cc1ór1, l'as 

perturbaciones psicosomaticas, problemas de mot1vación, actitudes 

contraculturales. El fascismo mismo es resultado de un cambio de 

func1ones de la natLtra1eza interna .. La revllelta del hombre 

natL,ra..l propicia más la. for ... ma.J 1zac:1on de la ra.zon y sirve mas 

para ordenar a la naturaleza que para liberarla. Desde esta 

perspectiva, como afirma Habermas, puede describirse al fascismo 

"~amo s1ntesis satani~a de razón y naturaleza""º· 

El capitalismo, en otras palabras, no elimina la mimesis 

sino que la refunc1onal1za ... En real:i.dad., "'el s19n1Ticado de los 

de todo el aparato pretendidamente 1rracional, es el de tornar al 

lb. 215 

íd. pp. 220-221 

J•-1rgen Haber·mas • ., Teo1 .. 1a de la f!tc:c:ion ComL1ni.cat1va.. lomo 

1, pag .. 471 
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comportamiento mimetico""ª· El deseo inconsciente oe volve1· a la 

praxis sacrificial mimética celebra su resurrecc2cn en la 

conciencia moderna, cuando cada horror de la preh1stor1a 

liquidado por la civilizaciones rehabilitado como intere~ 

racional. Es esa mimesis la que delata, dentro de las nuevas 

relaciones de producción, el ··~ntiguo mieoo", afirffian Adorna y 

Horkhe1mer, que ha tenido que ser olvidado para dominar a la 

naturaleza•m. 

b. Elementos para una Teoria del Dominio. 

En Historia y Conciencia de Clase, Lukacs oesa1·ralla una 

teor1a de la cosificacian Tundada en el trabaJo a~&lariaoo como 

fuerza de trabaja mercantil en la saciedad capitalista. Adorno y 

Horkheime~ desligan este concepta de la economia capitalista y lo 

someten a una generalizacion que 1nciuye toda la historia de la 

especie humana. 

Esta interpretación sobre el caracter enfermizo de las 

relaciones actuales entre hombre y naturaleza estara asentada en 

una teorla del dominio sobre las cosas y sobre los hombres. 

En Dialéctica de la llustracicn el proyecto de dominación de 

la naturaleza se presenta como proceso de desarrollo de las 

fuerzas productivas a traves del perfeccionamiento moderno de las 

ciencias y la técnica. Transformacion de la naturaleza s1gn1fica 

subsuncion cognit~va de los procesos naturales desde la 

Ib. pag. 218 

lb. pag 220 
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perspectiva de su c:ont1 ... ai. 

En los aAos treinta, el modelo de una ciencia na~ural ideal 

acorde a la fisica newtoniana es el eJe en torno al cual la 

Teor1a Critica orienta su filosaf1a• 3 • Parte de una figura ce las 

ciencias naturales que intenta ob3et1~ar de forma pura a la 

naturaleza. independ1entemente del c1entifico y controlada 

externamente. ~ero esta pran1s ordenadora humana. segun 

Horkheimer y Adorno, se paga con la nuetral1zacion de las 

experiencias sensi~ivas y el acentuamiento del dominio social: 

"Los hombres pagan el acrecentamiento de su poder con 
el extraRam1ento de aquello sobre lo cual lo eJercitan. 
El ~lum1n1sma se relciciona con ias cosas como el 
dictador con los homores, pues el dictador sabe cual es 
la medida en que puede manipular a éstas. El hombre de 
ciencia conoce las cosas en l~ medida en que puede 
hacerlas. De tal 5uerte el en-si de estas se convierte 
en para-el. En la transtarmacion de la esencia de las 
cosas se revela cada ve= mas cama la misma: cama 
fundamento de dominio".•-

E1 Yo del sujeto de l• ciencia instrumental est~ 

coactivamente orientada a la conservación del dominio. Su 

identidad se constituye sobre la delimitac1on permanente de sus 

percepciones sensitivas. Si se interviene instrumentalmente sobre 

la naturaleza ya no se puede reaccionar frente a ella de ~arma 

abierta y flexible sino con tensiones. 

Naturalmente se desconoce los rec1.entes procesos es~ 

Auto-reflenion de 
lét<S pos1c1ones 
Feyerabend) 

la ciencia en el marco de 1a 
del ll.;_\mdo po;;t-emp11·1smo. 

Horkheimer y Ado1·no., Op. cit. pag. --

teorla analitica y 
lL,..katos, i• .. uh1~, 

/ 
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Adorno presenta el mismo tipo de re-fle>:.ion en Sob1 .. e la. 

Metafisica de la Teorla de! Conocim1en~o. A la vez que aT1rma !a 

idea del dominio soc:1a.l sob1 .. e la na.tLlraleza introdLtc:e la. 

rigidi=acion de la identidad individual a partir de la función 

practica del fundamento log1co de una teor1a del conoc1m1ento 

pragmática."El principio de la contradicción es una especie oe 

tabú decretado sobre lo difuso. Su absoluta autoridad, sobre la 

que HLlsserl insiste, deriva Justamente de J.a ta.buiz:ac:1on., es 

decir, de la represión de las contratendencias preponderantes. En 

cuanto "ley del pensamiento tiene por cont8n&co una prohibicion: 

no pienes distraiaamente, no te deJes desviar por la naturaleza 

inartic:ula.da~ sino manten -firme como una posesión 1a Ltnidad de lo 

que quieres decir. En virtud de la lógica, el sujeto escapa al 

peligro de sucumbir a lo amorfo, a lo inestable, a lo 

mu l t t. VOCO. - ... :l. t5 

El origen del dominio, segun la teor1a critica, se basa en la 

lógica identificatoria de la razon instrumental º• en otro 

términos, en la subsunción de lo particular a lo general. ~l 

punto de partida del ordenamiento humano sobre la naturaleza, 

desde una perspectiv• psLqu&ca interna, lleva a los autores de 

Oialectica del Iluminismo al esbozo de una teoria del Yo a partir 

de la cu~l, los suJetos aprenden a controlar sus instintos y 

pulsiones .. 

Theodor W. Adorno., Sobre la Metat1sica d~ l• Teo~ia ael 

Conoc1m1.ento .. t::..studt.os ?Obre Husserl v .tas a.nt1nom1as 
.r~ng_in....~_oolo9..._!_~~ 1"1or.t1: Hv11.a l:..d1tores .. Car·acas~ Vene:::::uela.., l97(J 
µag. !(14 
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Asi como la forma de vida socio-cultural fue interpretada 

como enfrentamiento practico entre un grupo social general y la 

naturale=a, el surgim1ento de la capacidad de identidad humana es 

pensada como proceso de formacion aislado de un suJeto en medio 

de su realidad natural. El Yo individual surge como t•esultado 

intrapsiquico de un pr·oceso a traves del cual el suJeto aprende a 

diferenciar entre sus nece~idades de sobrevivencia y sus 

capacidades sensitivas internas. 

El hombre que actúa de acuerdo a una r~cionalidad de acuerdo 

a fines, en otras palabras, no es solo un SUJeto de conocimiento 

sino t~mbien un su~eto pulsional. Par•a alcanzar su obJet1vo 

tQndr~ qu• pagar wl precio dm l• par~li=ac1on &~n~it1v~ de mu 

potenciales instintivos organicos pero, ello no basta. ~l trabaJO 

social implica ademas de la unilateralidad rtgida de la 

percepción de los sentidos, la canalizacion de los instintos 

amorfos. Este destino de los 1nstintos del Yo con~orma el 

contenido de una dinámica instintiva del proceso civ1lizatorio 

hacia la auto-aniquilación. La relacion entre dominio y trabaJO 

se ilustra con el decimasegundo canto de La Odisea: quien quiera 

perdurar y subsistir en el mar no debe presta•· oldos al llamado 

irrevocable de las sirenas sino sólo en ia medida en que no este 

en condiciones de escuchar. La otra pa~ibilidad es la que elige 

Odisea, que hace traba~ar a los ciernas para si: El oye pera 

impotente, atado al m~st1l de la nave¡ y cuanto mas ~uerte 



GB 

resulta la tentac1on mas fuerte se hace atar ••. "•- Lo que údiseo 

pudo haber escuchado no tendra consecuencias para ei. H fin de 

cuentas, afirman Horkheimer y ~aorno es esto io que la soc1ea~d 

ha procurado siempre: "Frescos y conc:ent1"::tcros, las traOé-1.JC..dO•"e:> 

deben mirar S.J.empt"'e hacia C\de:ala.nte y despreoc:upCEtr=:e cJe lo qL1e 

esta a las costados" 1 '. 

A principios de tos años c:uarE-nt.=.., Hor1·:he1me-t• :--" •--iaorno e:::it.=.n 

completa.mente convef'lc 1 dos de= q1..1e i a suosu.nc 1 on del pt ·oc eso 

natural bajo L1n esqLu=:·mc:t a .. : orden:\cion ir1=ot:t'"Ltmencal1sta es ei 

punto de pari::1de. de t..;n p.-oct?:10 qt..1e acaba. en la an1qL1J.la.c1.on de .ta 

13-spec-ie. E.n la medida f?.11 la qLte la. ob.Jet1v1zac1on .tnst;rument='! de 

la naturale=• implic~ tambi•n un p1·oceso de auto-ob~et1~acion dei 

hombre, de constitución hist;or:ica cJe 5Lt ioerit1d.ao .:;;r, €l ac..n11n10 .. 

el su~eto no solo acrecienta da Torma sistamatica el control 

sobre la naturaleza E?:~i:erna c;;1no qLIC nier,Ja "E-n s1 111.;...~.rit:l SLI 

naturaleza interna. 

DE-- ah1 qcte el proc.e=:o d€:\ a•2sE"tr·t·olla del dominio swbt·e la 

naturaleza presente una consecuencia de contenido dobie. La 

delimitacion ca~ctiva de la autcconservac1on social implica a la 

vez un proceso de decadencia y de autodestruccion, el 

somecimi~nto a un tratamiento progresivo ae ena3enac1on de la 

prop1a naturaleza del hombre. La consecuencia salta a la vista: 

con Ja negación de la naturaie~a en ei hombre se torna oscuro e 

&•.lb .. oag. 50 
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impenetraole no sol.o el -~ ael c1am1nio e::'t=e1~1cu'" sacre la 

na&L1ralez:a sino tambisn eJ. de Ja vida misma. 

Desde el momento en qua el namore suspende la consciencia de 

s1 mi~mo como naturale=a. tod~s los ~ines por· los cuales se 

conserva en vida pierden su valor. Lo interesante oel 

planteamiento de Horkhei1T1Er y Hdor~no es que esta su=tl tucion de 

los 'fines oor los rnec.J1os., "qLle en ~J. capita1 is1no as.t..11ne ,-.asgas de 

abierta locura'', puede descubrirse ya en la prehistoria de la 

su.b,:tetiv1d.:.d .. La dom.inacl.on oe la r.~tt.lf'"aJez.a interna y exte1 .. r1a. t-•a 

sid..:> pLtes, desde siempre., el motor de una "a.Lito-a.Ti ,~ma.cion 

sa"J·.,,·a.je. 11 .a.u 

El análisis antropolag1co sob1"e el dom1n10 en D1.=1.lectica de 

la llustrac1on se comp1emen~a con una teo1·ia de la d1v1s1on del 

traba.Jo social esbozada a.qui de Terma 1nas bii:n s1nguJa.r .. La 

d1vis1on del tra.oaJo no apar~c::e como forma derivada. de la 

int:ens1 fic:ac::ión de la tr-·a.nsformac:::ion de la natL1ra.le::!:a., n:i c::omo 

apropiacion de la plusvalla social por unas cuantos. sino como 

resultado de un acto contjngente de despoJo de los p1·ivileg1os 

colectivos ya al inicio del proceso c1vilizator10. 

El grado de monopolizdc1ón de las prerrogativas sociales de 

parte de los grupos privilegiados da lugar a una djv1s10n Oe las 

actividades instrumentales y capac1dad~s de control. La categor1a 

de privilegio e::plic:a el acto violento de J.a reparti.c:1on de::.19ua.l 

del trabajo entre las integranges de la sociedad. La d1v1s1on 

.a.e ld .. pag. 73 



entre traba Jo esp1r1 tua.l y corporal., entr-e ei d 1sTrute de.l a.rte y 

la auto-conservac1011 del cuerpo aparecen como iorm~s de ac~1~1dad 

derivadas de un acto or1g1nal de desposes1on vioient~: "Pero si 

el salva.Je .... .. a pesar de todas las sLun1:;1ones~ tornaba aún parte 

en el encantam1neto que del•mitaba a estas, y se d1sTrazaca de 

bestia salva.je para sorpf"'encer a ia bestia, en e.pocas sucesiva~ 

el comercio ••• y la sum1s•6n se hallan repartidos entre clases 

diferentes de la hLtmanidad". 1 .._~ 

La canformac1on de una clase social privilegiada 

necesariamente trae consigo el surgimiento de una clase social 

e~:plotada qL\e tiene que c:argar can todo el traba.jo c:o1-pora.l y 

coercitiva. El desarrollo de esta actividad sign1f1ca por la 

ta.rito la monotonía y la d1sc:1pl 1na necesa.1-1as para el doin1n10 

racional de la naturaleza y, al misma t&empo, el acostumbramiento 

de 1a clase subyugada misma a esa. perspectiva 1nst1~L1mental .. Esta 

reflauian permite a Adorno y Horkhe1mer afirmar que, en realidad, 

el dominio social de la clase privilegiada sobre la clase 

trabajadora no es sino una forma de prolonga.cion social interna 

del dominio humano socre la naturaleza e1:terna. El v1nculo entre 

ambos conceptos, cama puede notarse, es Lm intento de hacer 

coincidir el concepta de dominio social con el concepto de 

don11n 10 de la na.tLu ... .aleza. 

El tr.aba.;Jo corporaJ de los gt·Ltpos socia.les SLtcyuqa.dos trata. 

de ser explicado como naturaleza explotada. Pero hablar de clase 

Id. p.ag. 35 
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explotada como naturaleza, es decir, como resistencia perdedora 

en eJ proceso de ordena.miento tecn1co da J.Llgar a ott""a 

especulacion. El traba3ador como producto obligado del dominio 

social su~re tamb1én pet""manentemente Ltn empobrecimiento cuitura.l 

y una pérdida de sensibilidad respecto a su propia naturaleza. 

Como consecuencJa iogica de la sociedad industria• aparece un 

tra.oaJa.oor sumiso, pobre de e:~per1enc1a. e impotente trente a la 

destrucción humana. 

Frente a la experiencia reciente del fascismo, Adorno y 

Horkheimer afirman aan con mas fuerza la expl.icacion del proceso 

civilizatorio como ordenamiento instrumental de los hombres sobre 

la naturaleza euterna y sobre su funcionamiento ps1qu1co int@rno. 

En la práctica del dominio social, vuelve a descubrirse el 

dominio del su3eto social pr·ivilegiado sobre la naguraleza 

humana. La organizacion de la violencia instrumental sobre la 

naturaleza externa y sobre las clases explotadas impulsa la 

generación de aparatos técnicos y organizaciones sociales capaces 

de crear tambien artificialmente otros procesos de control. La 

obediencia ae los grupos subyugados se asegura ahora no solo por 

medios físicos sino tamb1en psiquicos; en el primer caso se trata 

de la aplic~ción del poder del propietario. en el segundo toman 

lugar los medios de manipulacion de la cultura. 

En su conjunto, la modernidad es entendida como asegurami2nto 

de las condiciones para la repraauccion de una naturaleza 

dominada que avanza hacia •LI auto-•niqu•lacion. 
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c. Sobre la critica da la "industria cultura1-

Los s1scemas culturales moaerno~ aparecen como ins~rumento y 

veh1culo de una 1ntegracion social coerc1t1va. La natut·aleza 

dominada se reproduce, incluso en el ambito de la filosof1a 

occidental. considerada como el espac•o de protecc1on del 

esplritu; se reproduce no solo en la c1enc1a y en la filosof1a 

actuales sino tamb1en en las formas h1sto1·1cas antiguas del mundo 

cultural, en la magia, en 1• m1tologta, en la teolog1a. Las 

formas establecidas de propaganda fa~cista y la comunicación de 

masas de la industria cultural son configuraciones contemporaneas 

del dominio de la cultura moderna. En la cr1t1ca de la cultura 

industrial, que constituye un momento central de D1alect1ca de la 

Ilustración, se desarrolla la tesis d~ que la conciencia de todos 

los integrantes de la sociedad esta tan prefigurada por una 

comunicación de masas uniforme que no queda espacio aiguno para 

la iniciativa individual autónoma. 

Cada acto individual de orientación del mundo viene a ser 

tan sólo lo que las agencias po11ticas han previamente 

determinado. 

La conciencia individual esta tan prefigurada por una 

experiencia de dominio previa que su unica posibilidad es la 

reprociuccion del sistema en el que e5ta inmerso. Al igual que en 

la teor1a de Luhmann 9 el individuo aparece como "entorno'' de una 

sociedad que se ha vuelto un ''sistema" opaco, externo "abstra1do 

I 



y autonomizado". 3 ª 

d. Conclusiones. 

Dialectica de la llust1·ación subraya como ~armas de dominio 

social. sobre todo. a la coacción Tis1ca 1nmed1ata y a la 

subyugación pslquica 1ncirecta. Lleva hasta sus ultimas 

consecuencias la critica de la razon instrumental y la convierte 

en una categorld del proceso h1storico universal de c1vil1zacion. 

El origen de la razon instrumental se localiza no en el mundo 

capitalista moderno sino en los comienzos mismos ce la 

hominizacion. Afirmacion que constituye el contenido radical de 

su análisJs y que conducira a la auto-supresion del pensamiento 

filosofico fund~do en una relacion necesaria entre subJetiv1dad y 

auto-conservacion. 

Esta analogia entre dominio natural y social implide a ia 

Teorla Critica colocar su atencion en otros de los medios o 

formas de coercion del dominio de la sociedad. No le permite 

aproximarse al conocimiento de la cultura como relacion 

interpersonal entre sujeto y suJeto, ni a las capacidaddes ce 

interpretacion que se constituyen en el sistema social de los 

grupos subyugados, que aparecen aqui como victimas 

inintencionales y pasivas de las tecn1cas de dom1n10. 

Desde esta perspectiva teorica, lógicamente resulta 

imposible imaginar un 1ntento de resistencia o de oposicion 

cultural. La interpretación de La historia de la c1viL1zaci6n 

Jurgen Habermas., üp cit. pag. 4~Y 

l l 
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como proceso espiral de aominio sobre la naturaleza - de dominio 

de una clase social y de autodominio o represion de Ja naturaleza 

interna subjetiva - conduce a eliminar tendenc1almente todo 

espacio para el desarrollo del autonomia del sujeto. De ah1 una 

perspectiva categorial desesperanzada que contrasta con la 

perspectiva teorico-materialista del vieJa Escuela de Fran~•urt. 

Con ello, sin embarga, Adorno y Ha1·kheimer na hacen sino 

mostrarse teóricamente insensibles al analisis de la es•era de la 

accion social real. Est~ es el sentido de la critica de Habermas 

a "la critica radical de la razón" de Adorno y Horkne1mer que 

pone en riesgo el concepto de razon misma. Ciertamente la teor1a 

cr1t1ca, en la mediada en que niega sus relaciones can la 

práctica,. adopta las rasgos de una contemplac1on de tipo mas bien 

tradicional y pr~ct1camente conservador. Na obstante, antes de 

dar este paso, pareciera abrir una s~lida a la modernidad al 

delegar en el arte la competencia de un tipo di~erente de razon. 

Esta nue~a tesis de la Teor1a Critica sera eupuesta sobre 

todo por Adorno tendiente, sin embargo, a explicar los fenómenos 

sociales modernos desvincuiadas cada vez mas del analis1s 

especifico de la dimension social. 



111. ADORNO Y LA MODERNIDAD: UNA RENUNCIA A ~A AR~~~IF-l~IHA~ HF. 
LO SOCIAL EN EL DISCUR50 TEORICO 

Hemos visto que para los autores de una dialectica de la 

Ilustración, el proceso de auto-destruccion de la especie no 

termina con el fascismo. A partir d~ un análisis histórico-

filosófico del desarrollo social como dominio de la naturaleza, 

el fascismo representa más bien una fase del proceso incontenible 

hacid lá ruina del proceso civilizatorio. La critica del dominio 

de la naturaleza, limitada •n principio a una explicación 

genea~ógica del totalitarismo deviene, sin embargo, la clave de 

una teor1a que se propone ahora la formulación de un diagnóstico 

critico de la modernidad en una nueva fase de su reconstitución 

histórica. 

La T~or1a Critica utiliza los mismos medios teórico-sociales 

de una filosofia de la historia, que necesariamente escapan a 

toda certeza histórico especifica, para dar cuenta del desarrollo 

de una Alemania capitalista restaurada. Provista de l~s medios 

conceptuales de análisis de una teor1a del Estado totalitario 

pretende explicar las nuevas circunstancias del Estado social 

democrático de un capitalismo altamente desarrollado. Esta 

aplicación de su teoría del fascismo a las circunstancias de un 

capitalismo posterior a la Guerra, que ya no funciona a la manera 

de su estado an~er1or, determina su transformación cada vez mas 

~centuada en una filosoT1a de la historia. El ana1isis social 

interdisciplinario, que en los aRos treinta conceb1a a la 
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filosofla al lado de otras ciencias, se plantea ahora como teoria 

critica aporética y vacilante entre una filosofta negativa y una 

estética filosófica. 

Sera Adorno quien asumirá en sus escritos posteriores a la 

Guerra, en toda su radicalidad, la tarea de una auto-critica del 

pen5ami~nto conceptual. 

1. Na~uraleza doainada y Filosofía. Aporias de la Teor1a Critica. 

Con la critica del dominio de la naturaleza expuesta en 

Dialéctica del Iluminismo, Horkheimer y Adorno no sólo introducen 

un nuevo elemento de re"fle:~ión de la teoria. critica. sino al mismo 

tiempo una superacion de su status teórico y de su constitución 

cientlfica. Las intenciones que inicialmente orientan la 

actividad cientifica del Circulo de Frankfurt son abandonadas por 

una concepción histórico-filosófica de la realidad que 

necesariamente conduce hacia su rev1sión metodológica. Esta 

vuelta hacia la filosofta esta motivada, segun Jurgen Habermas 

por la convicción de que la ""gran" f1loso·f1a. QLte tiene en Hegel 

su culminación no puede desarrollar ni fundar por sus propias 

fuerzas la idea de la razon~ es decir, la idea de una 

reconciliacion universal de esplritu y naturaleza. Y, Justamente, 

por no haberse presentado el momento de realización de la "gran" 

filosof1a, esta sigue siendo el único lugar que queda a~n para 

rememorar la promesa de una situacion social verdaderamente 

humana. , La Dialéctica Negativa de Adorno se abre con la Trase: 

,. Id. pag. 481 

/ 



"La filosofia que en otro tiempo pareció superada, se mantiene 

viva porque se de.J6 pasa.1-- el instante de su real 1z.aci6n 11
• 2 

El giro filosófico hacia la critica radical de la razón en 

lugar del programa original de investigación interdiscipl1nar10 

se fundamenta de forma sistemática a partir de la captación del 

sentido de la ciencia moderna. En D1alectica del Iluminismo, la 

ciencia - tanto la ciencia natural como las ciencias sociales y 

del espíritu - participa del circulo civilizatorio del dominio de 

la naturaleza y de la cosificación social. Esta afirmacion que 

asocia toda orientac1on conceptual a ''instrumento de dominio 

tecnico" tiene por lo menos dos implicaciones. Por un lado, 

ningún proceso de objetivación cient1fica tiene posibilidades 

liberadoras; por el otro, Horkheimer y sobre todo Adorno tienen 

que desvincular sus reflexiones de toda forma de conocimiento 

cientifico. 

Dialéctica del Iluminismo conduce a la ruptura entre la 

teorla critica y las disciplinas especializadas can las que hasta 

ese momento guardaba relación una investigación emplrica de 

inspiración filosofica. Desvincula a la teor1a critica de las 

delimitaciones de las ciencias sociales emp1ricas y la aisla en 

el Ambito exclusivo de la filosofla. A la vez que se realiza este 

acto se desconTia~ no obstante~ del pensamiento conceptual dentro 

del proceso de racionalidad histórica. 

Theodor W. 
Frankfurt 1975. <En 
1975 

Adorno.~ ~eg§J:._jve D1a.lektik BLlhrkapm Ver!. 
espaAol,D1alect1ca Negt1va~ Taurus, Madrid, 

11 



78 

En este sentido, según Burkhardt Lindner, 7 Adorno y 

Horkheimer anticipan en Dialectica del Iluminismo un "retroceso 

negativo" de la teoría cr1tica hacia una filosof1a de caracter 

paradójico. Pues se presenta a la filosofía como forma de 

resistencia o resolución de libertad pero no se fia mas de su 

compenetración critica. 

For un lado se comparte con la fi1oscT1a incluso el concepto de 

verdad, que Horkheimer define en una ocasión como concordancia de 

lenguaje y realidad: 

"La filosof1a es el esfuerzo consciente por dar al 
conjunto de nuestros conocimientos e intelecciones una 
estructura linguistica en que las cosas sean nombradas 
por su verdadero nombre 11

• 

Pero~ por otro, se esboza lo que luego Marcuse oesarrolla de 

forma mas clara. Los sistemas de la razón objetiva se reoucen a 

ideolog1a. De forma que, tanto &a filosofia como la ciencias 

aparecen condenadas sin remedio a una cosificación de la 

conciencia, en el proceso universal sin limites de la razon 

universal. 

En su critica a Hegel, Lukács seffalaba que el verdadero fin 

de la investigación es observar en qué categorias se diferencia 

~.ver Burkhardt Lindner.,"Il faut étre absolument moderne". 
Adornos Asthetik: i.hr t:C:onztruktionprinz1p und ihre Historizitát'" 
en B. LindnP.r y W.M .. Ll.tdke <c:omp .. > .. • Materialen zr.ir' .iistwt¡sc:hen 
Theorie Theodor W. Adornos, Frankfurt 7 1980. 

Horkheimer ... según cita de Jü.rgen Ha.bermas en Op. c::it .. 
Tamal pag. 488. 
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la 11 'fot"'ma logic:a 11 c:Ltando se trata de captar con e:-:actitud 

categorial un determinado contenido teórico_ Contra el supuesto 

de Lukács, que sigue siendo de inspiracion hegeliana, acerca de 

una lógica segt::1n la cual el proceso de cosific:ac:ión de la. 

c:onc:1encia tiene que condL•cit ... por fuerza. a su prop1a auto-

supresión también en ~l pensamiento 1ntelect1vo, Adorno y 

Horkne1mer intentan mostrar las evidencias que contradicen ese 

pronóstico-• Lukács supone que este es un problema intelectivo 

que puede resolverse por la vla de la mediac1on dialectica de 

contenido y forma- Pero Dialectica ciel Iluminismo muestra que la 

razón objetiva no puede reconstituirse ni siquiera en conceptos 

dialecticos- Pues todo pensamiento conceptual incluido el 

dialéctico procede identificando- Justamente, 

ºLa L1top1a. de.l c:onoc:im.iento ser1a e~<poner lo 
sin concepto en c:onc:eptos sin as1m1larlo a 
estos" . • 

La dificultade de esta ~ilosofia o su nucleo problematico 

radica pues en aclarar como es posible alcanzar expresiones 

ciertas sobre la realidad, con la ayuda de conocimientos 

c:onc:eptuales, si cada ac:to de c:onoc:1m1enta conceptual filosof1c:o 

lleva el signo del dominio violento sobre la naturale=a, en otros 

termines, ¿como superar la idea de una racionalidad instrumental 

del pensamiento sin tener que reproducir la pretension de dominio 

del conocimiento occid~ntal? 

•-Jürgen Habermas en ÜP- cit- pag. 474 

&. lb ... pag .. 21 
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2. Instancia de Apetacion 

Un primer paso en la resolución de este conflicto se plantea 

en el esbo:.::o "De una Teoria del Delincuente" ... Adorno y Horkheimer 

descubren aquí los caracteres de una posición frente a las cosas 

no permeda por una pretension de dominio sino por la facultad de 

abandono incondicional del sujeto. Esta comparacion aunque 

forzada, en la medida en que afirma una figura romantica del 

delincuente, proporciona sin embargo una respuesta en torno a la 

cuestión de cómo captar perspectivas sustanciales que no caigan 

bajo el veredicto de una critica del pensamien~o conceptual. La 

fuerza del delincuente para separarse como ind1v1duo del medio 

ambiente y de entrar al mismo tiempo en relacion con el, para 

conservarse y afirmarse, cuando eran tratados como enfermos en 

las prisiones del siglo pasado"··· representaba una tendencia 

profundamente innata a lo viviente ..... 11 
7. Freud ha llamado a esta 

" ••• tendencia a perderse en el ambiente en lugar de 
afirmarse activamente en él~1a tendencia a deJarse 
abandonar, a recaer en la naturaleza ••• instinto de 
muerte, Callois le mimétisme. Una morbosidad similar 
(el abandono> invade todo lo que se opone al progreso 
rectil1neo, desde el delito •.• hasta la obra de arte 
mas sublime. La entrega a las cosas, sin la cual no 
existe arte, no se halla tan leJos de 1a violencia 
contralda por el deLincuente •.• ". 

La "-facultad 1ncondiciona.l de entrega 11
, cualidad c::ompart1da. 

entre delincuente y artista, aparece aqui como posibilidad de 

porvenir: la practica de un tipo de relación mimética con la 

7.Horkheimer y Adorno, Op. cit. pp. 268-269 

Q.ld.269 
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naturaleza por medio de la cual el suJeto se aproxima 

desinteresadamente a las cosas. En el pensamiento ce Adorno y 

Horkheimer la "obra de arte suolime" aparece entonces como el 

único medio a través del cual es cosible alcanza1• un conocimiento 

de la realidad no ligado ai falso cautivo de la razon. 

Esta idea, sin embargo, de que Dialéctica del iluminismo 

presenta una salida a sus paradojas a través del arte es contra

argumentada por Habermas. Pues desde su perspectiva, este 

planteamiento serta más que una solucion del problema un cambio 

r·adical. del pl.a.no de la ar~gumentac ion. 

La Teoria. Cri. ti ca., de acue1'"do a Habermas, no na.ce mas que 

oscilar entre el agotamiento de la filosofia para generar 

conocimientos criticas, lo que sólo es posible en términos de su 

lenguaje, y la sust1.tuc1ón de esta. capacidad por la "'obra de arte 

sublime". Esta dificultad de la Teorla Critica, drasticamente 

visible a principios de los aRos cuarenta, lleva a la practica de 

una dialéctica negativa que sin embargo a partir de sus propios 

supuestos histor1co-f1losof1cos, no resulta discursivamente 

practicable. De forma que si bien es cierto que la respuesta de 

la Teorla Critica no resuelve el núcleo problematico en torno a 

la ambivalencia de la filosofla, tambi~n lo es que la afirmación 

de Habermas quiere encontrar necesariamente en términos positivos 

una salida orecisa al probl~ma. 

El sentido de los trabajos de Adorno pareciera más bien ser 

ctro:s ••Pi•lar el "de•dic:hado" momento que toda dia.lect1c:a pone an 

juego; o en' otra palabras,. el. hecho de que hasta 1 as ma.s 

/ 
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delicadas cosas, abandonadas a su propio peso, tengan la 

tendencia a terminar en una orutalidad insospechada; la intención 

de descubrir, desentraRar y dilucidar esta tensión sin 

resolverla; advertiria sí como condición esencial para se9u1r 

reflexionando: Where everthing is bad/it must be good/to know the 

worst .. ~ 

3. Las apor1a& del pensa•iento en Pii:!J_ectica Negativa .• 

En Dialéctica Negativa, libro publicado en 1966, ·Adorno 

desarrolla en toda su radicalidad las paradojas del pensamiento 

expuesto en Dialektik der AufklMrung. Intenta a traves de los 

medios del análisis filosófico demostrar su validez y su 

cuestionabilidad propia. Esta tarea sólo puede realizarse desde 

el trasfondo negativo de la reflexion filosofica sobre si misma, 

es decir, desde el trasfondo negativo de una autocritica del 

pensamiento conceptual. La reflexión critico-filosófica aplica a 

sl misma su lenguaje a fin de descubrir el caracter de dominio de 

su propio pensamiento discursivo. Pues solo esta persoectiva de 

trasfondo negativo de la auto-reflexión filosófica puede sostener 

la pretensión del conocimiento filosofico sin entrar en conflicto 

con sus propias premisas. 

Esta solución, vagamente expresada en el supuesto trabaJo 

conjunto de Adorno y Horkheimer, es llevada hasta su nivel mas 

profundo en la teor&a filo5o+ica de Adorno posterior a 1947. La 

aplicacion autocrltica oe su po·opia estructura metodologica de 

•• Cit. de F.H. Bradley con 
de la Minima Moralia de Adorno. 

la que se abre la Segunda Parte 

I 
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pensamiento determina la radicalidad de sus escritos. 

En los trabajos de Adorno que siguen a Dialéctica del 

Iluminismo se destacan dos problemas claves de su concepcion 

sobre la modernidad. En primer lugar, la denuncia de la lógica 

identificatoria de la razón universal y la nomogeneización oe la 

cultura; en segundo, el fundamento de este proceder 

identificator10 como dominio de la razon instrumental. Pero 

-frente al caracter "universal 1dent1-ticato.-·io 11 de la. modernidad 

que es tambien heterogenea y diversa., Adorno no abandona.. la 

espe,..anza de la reconciliac1ón .. El problema qLte se plantea ~,,uelve 

a ser, sin embargo, ¿como fundamentar la coincidencia entre 

realidad e idea sin recurrir a Hegel?, ~cómo argumentar 

teóricamente la necesidad de la reconciliación sin recurrir a la 

teoría misma?. ¿com~ conocer, si se desiste a la vez de toda 

pretensión teórica, o a que elementos recurrir si se 

desautorizan los medios de la teor1a? 

4. lns~ancia de Apelación: el reconocimient.o de lo "no-idéctico" 
Cnicht-ldent.isch>. la. reconci l ia.cion. 

El propósito de Adorno en Dialéctica Negativa, puede 

decirse, es huir del pensa~iento re1f icante basado en la 

identificación y, en ese sentido, una ~entativa de circunscribir 

lo que discursivamente sin embargo no puede decirse. Contra la 

Iogica de Hegel, Adorno argumenta que 

"El conocimiento se dirige a lo particular y no a 
lo general. Su verdadero obJeto lo busca en la 
poa1bl• determ1nac10n d~ la di~erenc1a de ese 
particular frente al universa! al que critica 

/ 
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considerándola. no obstante,. impresc:1ndible 1
•. , 0 

SegOn Adorno, incluso en !a logica de la diferencia 

hegeliana, la reconci!1acion dialectica de lo universal y lo 

particular es metaf1s1ca, porque lo particular no respeta lo 

"no-idéntico". La estructura oe la consciencia cos1T1cada 

persiste, por lo tanto, aún en la dialéctica que se d1ria llamada 

a superarla. 

"Quien quiere ainamizar todo conv1ert1endo10 en 
pura actualidad tienoe a la hostilidad contra lo 
otro, J.o e:-:tra;~o., c:Ltyo r1ombre no en vano resuena. 
en la c:ategoria de e>:trañam1en1:0; en esa D..Q.=. 
identidad que constituir1a !a liberac1on no solo 
de la conciencia, sino tamb1en de una humanidad 
reconc1.liada 11

• 11 

Adorno despoja a la filosofía no salo de su pretens1on oe 

totalidad· sino tambien de llegar a aprehender d2alect1camente 10 

no-idéntica. De ah1 que su unica saliaa sea anora s•~•l•r que !a 

instrumentalización de la sociedao y de sus miembros aestruy• 

"algo"; pero que no pueoe hacer eHpl1cito en que consiste esa 

destrucc:ion .. En su ca1 .. Clcter de crit1ca teor1ca de Ja razon 

instrumental, eJ pen~amJento de Adorno a~nunc1a corno mal Je oue 

no puede exp!1car. 

El autor., c1ertamenf:e., ti.ene un nomo1•2 cara. reTerl.rse co i.::c. 

1nte9r .. idao de- aquellc.. qL1e- sn:i dJ.ce oest1 ... u1do oor la r·azon 

instrum~nt.al 1.Sta: 01t111Rs15., tern-11no que c:\soc1a con "1rn1tac1on" .. 

comoortam.ienta entre persori~s en et qLte una se 11 as1m1J.a 1
• a la 

on.Adorno segun cita de H•bermas, üo. CJt. pag. 4;~ 

11 .. l. d. 

1 

/ 
' 
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• 

conceptual1zacion de Jas relaciones suJeto-obJeto def1n1das en 

-t;e:-t··minos cognit.ivo-1nstrumenta.les y es por esto que es posible 

considerarla c:omo lo c:ontr·a.1~io de la ra:::on ... l~ 

La anterior idea, que hab1a sido inicialmente planteada en 

Dia.lectica del Iluminismo, .:=e vincula. c:on J.a c:oncepcion del Yo 

como resultado de la capacidad oroyect1va ael suJeto: El suJeto 

crea el mundo fuera de si " ...... y constituye i?.S:t - ae paso SLl Yo~ 

en la medida en que aprende a dar unidad 51ntet1ca no sólo a sus 

impresiones externas, sino tambien internas"., 3 

La afirmacion de una identidad autonoma se afirma sobre la 

capacidad de constitucion de la identidaa. Pero la conformac1on 

de la identidad sólo conduce a la configuración de un Yo idéntico 

a s1 mismo libre de coacciones, a traves de una comunicacion 

igualitaria y no coercitiva entre la presión de los sentidos 

enternos y la sensitividad interna de los hombres. 

"No ya en la certeza ilesa del pensamiento, 
en la unidad prelogica de percepcion y 
obJeto~ sino en su C'\nt1tes1s re-fle.1a se 
anuncia la po~1b1l1dad de la conciliacion. La 
distinc1on se produce en el su3e~o que tiene 
el mundo externo en su propia conciencia y 
que sin emb.;\rgo lo , .. econoc:e c:omo di st1nto 11 

.. ... 

El caracter utópico de esta cita, poco comun en el con3unto 

1::- ... ld. tomo 1 9 pag. 497 

•s-Horkheimer y Adorno, Op. c1~. pag. ~~3 

/i 
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de los argumentos de Dialectica del lluminismo, aPt•e la 

posibilidad de confor·macion de una 1cenc1oad del Ya libre de 

coacciones a través de una relacion 11b1·e de dominio entre 

espíritu humano y medio ambiente natural. El Yo autonomo aparece 

como el correlato de una naturaleza reconocida en su propia forma 

que obtiene un grado de libertad cada vez mayor en la medida en 

que deja fluir su sensitividad frente a las impresiones de !a 

naturaleza. Esta idea que no est~ separada de un concepto de la 

identidad estetica del va. tampoco es independiente de la 

configuracion de la identidad individual en relacion al 

reconocimiento social a traves de otro sujeto. 

La mimesis aparece como impulso contrario a la razon y como 

funcion cognitiva a través de la cua1 se reconoce lo no-1dent1co. 

No es posible fundamentar la reconciliacion a traves de la teor1a 

- una teorla de la mimesis resulta segan sus propios conceptos 

imposible - pero si es viable dejar que la mimesis &lumPre la 

infracción que se ejerce sobre la naturaleza y la posibilidad de 

la raconcil1acion. Los impulsos miméticos de una naturaleza 

reprimida, o bien la 1·ememoración da! sacrificio, parecen ser la 

única vla a traves de la cual la Ilustración puede 

a la perversidad de la razón técnica.,. 

oponerse aun 

S. Salidas a la modernidad: sobre !a ruerza iluminadora del arte. 

, •• Cfr. J~rgen HaPermas •• Op. cit. pag 489 

) 
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La e;.:per-ienc:ia estet1ca es par'"'a. la E.scuel.a oe Ft'"ank-turt Lln 

medio privilegiado de apropiacion de !a realidao, ya en sus 

escritos publicados en la "Zeitschrift ftir Sozialforschung" de 

los aAos treinta. Los trabaJos de Walter BenJamin soore arte. los 

de Herbert Marcuse y los de Leo Lowenthal sobre literatura 

romántica desarrollan la relacion entre experiencia estetica y 

procesas de subversion social. En "Ar"t; and f'"'lass Culture 11 

Horkhe1mer desarrolla la tesis en el sentida de qLte el "arte de 

vanguardia" es la última fuerza de resistencia de la cultu~a baJo 

el imperativo de la industria cultural. En su Teoria ~stetica, 

Adorno renuncia definitivamente a las pretensiones propias de la 

teorsa y otorga competencia en materia de conocimiento al arte. 

Puesto qu.e es en el arte en donde ia facultad m1met1ca adqu2ere 

forma objetiva, intenta mostrar que la obra de arte debe a la 

mimesis su Tuerza iluminadora. 

En los trabajos de Adorno la obra de arte aparece como una 

especie de compensacion estética respecto al potencial de 

resistencia en riesgo de las clases subyugadas. Privilegiar el 

arte como medio de conocimiento sustenta el modelo estético para 

la reconciliación de una "intersubjetividad no menoscabada" que 

sólo se establece y mantiene sobre la base de un 1 .. econoc:1m1ento 

libre de lo otro. Si la objetivizacion conceptual del proceso de 

apropiación sobre la naturaleza implica el desarrollo del dominio 

de los hombres sobre la naturaleza interna y externa de su mundo 

social, la idea de un acercamiento no conceptual a la naturaleza 

posibilita la e:,plicacion de las conciic:ianes de la i1be:rtaci 

¡ 

i 
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social. 

En sentido estricto, de acuerdo a Adorno, sólo es libre una 

sociedad en Ja que los sL1Jetos guardan una relacion con la 

naturaleza ya no desde la perspectiva de un ordenamien~o técnico, 

sino con la disposicion a su reconocimiento. De Terma tal que en 

asta entrega, tanto ellos mismos como los otros puecan moverse 

libremente y sin presiones: 

"El estado reconciliado no se anexionar1a lo 
extraRo con imper·ialismo TilosoTico, sino que 
pondrla su alegrla en que la proximidad que le 
concede siguiera siendo lo leJano y diver•so, mas 
allá tanto de lo heterogeneo como de lo propio"-•• 

En el pensamiento de Adorno Ja obra de arte es una Tor·ma de 

apropiación mimetica de la naturaleza, o mundo de las cosas, en 

el que "la cosa" no es mas un obJeto de acción manipuJabie sino 

contraparte de una exper1encia erotica, sensuaJ. Constituye un 

tipo de aproximacion peculiar historica a través de la cuaJ el 

hombre es capaz de apropiarse de su realidad al margen de las 

presiones del ordenamiento instrumentalista. El hecho artístico 

es puesto al margen de una forma de dominio de la realidad 

porque, frente a el, la naturale=a no aparece como material para 

la auto-afirmación de los hombres s1no como su contraparte 

igualitaria. 

La experiencia de la ''belle=a de la naturale=a" converge con 

la experiencia de Ja bellez~ fren~e a la obra de arte. M1entras 

Adorno segan cita de J. HdGermas, tomo l pag. 498. Cfr. 
tambien ''Moral y Orden Temporal" en M1n1ma Morali•- úp. cit. J 

! 



la fuerza del dominio sobre la naturaleza se mantenga vigente en 

la praHis social de la vida, solo el hecho artistico pu~de aun 

prefigurar la consciencia ae una numanidaa reconciliada. Las 

obra.s más avanzadas del arte moderno como ºsal.va.cien de la. 

naturaleza subyugada" o •• remeinorac 1ón de 1 a natura J. eza en el 

sujeto",.,. son una alternativa a la pra.:{15 instrumental. de la. 

auto-conservacion. V s1 el arte en la modernidad es la unica 

instancia capaz de mediar una experiencia sensual respecto a la 

naturaleza, y el presupuesto de una sociedad emancipada es una 

aprop1acion del entorno natural libre oe dominio. entonces solo 

la obra de arte puede aun signif •car la pretens1on normativa de 

una posible soc•edad autonoma. 

Esta a.firmac:ion que es ya º 1 teor1a. estética••., dado que la 

crítica de Adorno continua trabajando a partir de conceptos, 

tendrá sin embargo que mostrar por que la verdad que escapa a la 

tear1a "solo puede encontrar L'n refugio en el arte••.'º 

En sus ensayos sobre teorta del arte,., Adorno aepos1ta en 

el artista las tareas que en H1stor1a y Consciencia ge Clase, 

Lukács confiaba al proletariaao. Adorno otorga ahora al artista 

la func~on de articular, en su producción estet1ca, el potencial 

na liberado de las capacidades de la especie humana~ su 

receptividad sensual. 

,,.Adorno segun cita de A.Honnetn Op.ci~. pag Bu 

1a.CTr. J"•.trgen Habermas .. CJp. cit .. ., pa.g. 4~1-

1q. Th.. M.. Adorno .. ., 11 Der A1 ... tist .aJs Sta.ttha.lter•• en 
Ge.sammelte Schr:ifft~..n Tomo II Fr--a.nkfurt., 1974 pag .. 114 



La obra de arte concentra asi un doble rasgo: 

a> constituye, por un lado, una raz~, que a partir ce si 

misma es capaz de distanciarse de la coacc1on de la razon 

instrumental; 

b> y, por otro, es el medio capaz de proporcionar 

informaciones sobre la situacion social sin renunciar a la 

critica de la razon dominante. 
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En la medida en que, hipoteticamente. el potencial normativo 

y cognitivo del arte trasciende los llmites de la racionalidad 

instrumental, la tarea de la teorla crltica es decicarse ce forma 

cada vez más intensiva al proceso de conoc1m1ento del hecho 

artistica. De manera semejante a como en los primeros escritos de 

Horkhe1mer la Teorla Crltica aspiraba a tomar el paoel de una 

autoconciencia del movimiento social revolucionario, ahora, desde 

una perspectiva histórico-filosófica, intenta constituirse en la 

reflexión sobre la pretension de armonla inmanente a la obra ce 

arte. 

Este nuevo plano de la teoria crltica adquiere su forma más 

acabada en las tesis del libro en el que Adorno trabaJara durante 

los últimos años de su vida. Las tesis planteadas en Teoría 

Estética tienen por obJet1vo desci~rar la 1091ca ce conocimiento 

propia del arte, a fin de orientar el desarrollo de L~a posible 

teorla critica de la sociedad. 

La reflexión sobre la obra de arte vuelve a real&zarse, sin 

embargo, desde la misma per·spectiva histór1co-filosof1ca de la 

ruina social planteada ya en Dialectica del Iluminismo. Nunca 
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logra traba3arse la obra de arte como producto positi~o tambien 

de Lln mundc,, de vida tec:n1T1c:scio,. ni como resLlltado de la propia 

"cultura de masas" que es hoy la dominante. Y como ta refle::ion 

filosofica no puede sustraorse de la invest1gacion cient1fica, 

ha.je la. sospecha de una complic:1c1ad con el proceso c:ivilizatoc"'J.o 

de enajenación, tiene que reconocer sn la experiencia estetica el 

monopolio del conocimiento cr1tico. Adorno contrapone a la 

subsuncion de lo particul~r, incluso a la que se practica de 

forma inmanente en el discurso teorice de resistencia, contenidos 

de eNperiencia 1noividual estetica a los cuales otorga el status 

de una afirmacian argumentativa. 

Si pensamos en términos formales es posible aT1rmar que, con 

esta conclusion, Adorno insiste - como ya seAala Haoermas - en la 

aporía de la critica del pensam1ento c:onceptual-T1losofic:o,. 

ahora, en el terreno de la teor1a estetica. La teorla critica que 

Adorno desarrollla en sus escritos posteriores a la buerra 

muestra una estructura desconcertada y titubeante al tener que 

optar entre reflexion filosOfica o ugop1a de la experiencia 

estet1ca; sin querer ser una y sin poder ser la otra.= 

Pero si mas alla d2 formalismos, pensamos en otros términos 

es entonces posible interpretar esta postura, que para Honnegh es 

una limitante, mas bien como ind1ClO del malenetendido basico en 

relac1ón a un modelo de pensamiento trad1c:1ona.i que separa 

ciencia de arte o ciencia soc1•l de li~eratura, en el que 

Cfr_ A .. Honnnech . ., Oo- cit .. pp .. 7(1-111 .. 1 

1 



~anJamin reparaba y con el que sigue Tuncionando hasta ahora la 

refle:<ión social~ incluido con toda su r~auica.i.1C1ad crt.tica el 

"discurso Tilosó'fico de la modern1dad 11 
.. 
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IV. CONCLUSIONES 

Al inicio de SLl _const1tLtc1on como 1ntituto pa1 .. a. la 

Investigación Social en los ar.os t1"e1nta, Horkhe1em,... esboza Lln 

proyecto de trabajo que teoricamente deb1a guiar las actividades 

de investigación de su circulo de colaboradores. En .. Teorl.a 

tr3dicional y teor1a critica" Horkheimer delimita los caracteres 

de una nueva forma de teori=acion que frente a la tradicional se 

entiende como vinc'-.tlada a la. pra;:is y r:t. sus c:1rcunstanc1as 

históricas, el análisis critico de la sociedad segün este 

programa depende del desarrollo de una perspectiva 

1nterdiscipl1naria de 1nvest1ga.c1on. El e;~amen econom1co de la 

sociedad deb1a ser completado con el psicoanalisis y el anáJ1sis 

de la cul~ura. Pero si bien a a partir de de la comoinacion de 

estos elementos se pretende salvar a la teor1a critica oe su 

posible reduccionismo a econom1a pol1tica o psicoanalisis es~e 

intento fracasa, en la medida en qLte el concepto de c:Ltltuf"'a de 

los teóricos frankfurtianos se constituye más que sobre el 

espectro de las acciones sociales, sobre una serie de 

organizaciones culturales que median la realizacion de los 

proceso de producción social. 

Dialectica del llumnismo, en este sentido, aparece como el 

abandono de la fundamentac1an de una teoria critica de la 

sociedad y el paso hacia la consticucion de una filoso~ia de la 

historia ... Adot .. no y Harl.:he1mer- estabJ.ec:en aqLli a1":i.rmac1ones soore 

~l desarrolo de la especie humana en su globalidad. La razon 

/i 
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instrumental es la negativa constant~ del proceso progresivo de 

auto-destruccion de la espec1e, en el cual el fascismo es Ja 

expresion mas acabada de la ruina ae la numanidad o del 

cumplimineto de su de~tino historico_ Esta concepcion teór1ca de 

Adorno y Horkheimer en ios aAos cuarenta se caracteriza por un 

escepticismo fundamental respecta cl la capacidad de los hombres 

en la epoca moderna para determinar-- su:= relaciones de vida a 

partir de su voluntad y conc:J.encia propias. La cultu1 .. a de masas 

del capitalismo tardlo, Junto al aparato coercitivo del fascismo, 

~parece como obstáculo extremo a la posibilidad de una formacion 

polltica autónoma; de forma que los hombres no pueden ser más 

concebidos • ni siquiera en un horizonte utópico como suJetos de 

sus vidas y de sus relaciones propias-

La vieJa T~orla Critica no aoandona, sin embargo, la promesa 

de una posible subJetividad autónoma pese a la tiran1a del 

dominio de la razón. Los ct'"'i ter-ios respecto a una. posible 

autonomla se colocan, no obstante, tan alto que en realidad ésta 

puede ya solo tomar forma en la figL11-a de un ·Y"o trascendental. 

Entre el idealismo utópico y la negatividad radical de esta 

concepcion teorica desaparece asi la posib1lidad de una 

vinculación con los planes de accion de los actores colectivos 

reales, lo que Jus~amente habl• sido el punto de par~ida del 

programa inicial de l• EscuelM de Frankfurt en los •Has treinta

El desarrollo del p~nsam1ento de ~rank~urt, de U1aléct1ca 

da!. Ilum1n1smo a la Te<:>rl.a E.stet1c:a de Adorno, otcu~~a as1 los 

rasgos esencia.les de una t;eor1a ct·1tic:.a. de la modernidad en 



terminas negativos ... Esta e::posicion de los caracteres ce la 

modernidad no puede desvincul~rse de !.os Tundamentos 
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meta teóricos sobre los que la teorla critica clas1ca levanta su 

fundamentación filosófica. Su circunstancia hastorica al mismo 

tiempo que permea su teor1a de la moaerniaad determina ei 

contexto virtual de sus disyunti~as, cuestion que d&scarta ia 

posibilidad de un "proceso ae constitucion ae Ja voluntad 

poll.t1ca" y que se opone a la 1"'ec:.onstruc.c:1on simple del proyecto 

ilustrado como proceso eval~tivo de la sacieaad. 

Son e5tos los t·asgos que C"leTinen sus 11mi te.s t-espec:to al 

analisis del desarrollo pol1t1co-soc1al del cap1tal1smo despues 

de Ja Segunda Guerra Mundial pero que, al mismo tiempo, abren 

nuevas posibilidades tanta para la comprens1on ael estado de la 

cultura contemporanea como para el dessrrollo, actualización y 

radicalización del pensamiento crlt1co. 

Después de Adorno en Alemania esta pretens1on teor1co

c::ritic:a ha sido asumida por la leoria de la. Accion C.01nun1ca.t1va. .. 

Es en la figura de J~rgen Habermas en quien encontramos, frente a 

las tesis de la Escuela de Frankfurt, al defensor mas consecuente 

del proyecto histórico de la llustrac1on y de las posibiliciaaes 

de constitucion de una polltica democr·atica. 

La defensa de este proyecto se funda en una forma ae 

teorizacion propia y novedosa que, sin embargo, no parece es~ar 

en la necesidad de asumir los presupLtestos de la teo1'1a cr1t1c:.a 

de la sociedad de acuerdo al proyecto original y luego 

inte>rrLtrnp1do por los representantes ael lSF en los ar)os treinta. 



HABERMAS Y LA MüLJERNlDAD 

SEGUNDA PA;;:TE 

"Todo aquello que puede ser d~cno, puede 
decirse con claridad: y de lo que no se pueae 
hablar, meJor es callarse". 

\Ludwig Wittgenstein> 

"Pues la susceptibilidad ae fundamentación 
que hemos exigido para que una man1festacion 
o emision puedan considerarse racionales 
significa que el sujeto al que estas se 
imputan ha de ser capaz de dar razones cuando 
lo e:-:i Ja el caso.•• 

<JUrgen Habermas> 

I 



Habermas o la critica do la Modernidad como 
"Katastropho in Kontinuum" 

Ninguno de los aspectos de Jurgen Habermas es quiza tan 

apreciable como su capacidao de polemizar con la m3s amplia 

"diversidad oe corrientes ce pensamiento. EJemplo de ello es 1a 

discusión, ya en los &Aos sesen~a, con el movimiento estudiantil, 

su participacion en la disputa 5obre el pos1~ivismo aleman, la 

hermenéutica de Gadamer y la Teor1a de Sistemas de Niklas 

Luhmann. Mas recientemente, Habermas participa de forma 

controvertida en Jas discusiones refer·entes al significado del 

pasado aleman <Historikerstreitl y contra las corrientes del 

post-modernismo. En este sentido, aparece como el defensor de un 

proyecto colectivo, del que antes que nada es un critico, y como 

uno de ios te6ricos de mayor atrevimiento y resposabil10ad en el 

ámbito de la discusion intelectual y publica. 

La bibliografla sobre su obra cuore numerosos estudios y se 

extiende tambien a diversidad de lenguas; en ello se advierte que 

Haoermas no sólo interviene en diferentes polémicas sino que las 

suscita tambien con sus tesis. Mencionar esta idea pone de 

relieve la relacion entre la obra y el lector de la obra de 

Habermas. Si un autor no Jeldo es un autor victima de la 

indiferencia como la peor ae las censuras, e~te no seria el caso 

de Habermas. Su obra, por el contrario, toma vida en virtud de 

la$ interpretaciones de su mQlt1ples lectores, una ce las cuales 

es objeto de las siguientes páginas. 

Frente al desafio post-moderno a los funcamen~os de la 



filosofía y el pensamiento ce la mocernidad, Habermas aparece 

como el representante mas firme de la defensa de los aspectos 

positivas de la razón. El concepto ce razón alude a una 

racionalidad comunicRtiva y funda la posibilidad de configurar. 

pese a todo, formas deseabl&s de democracia política. 

El horizonte sombrío de la organizacion racional y del 

progreso tecnológico de los últimas siglos. la tendencia a la 

desaparición de todos los tabues. el estado de inseguridad sin 

T:i.n y el despajo al mundo de toda sustancia en la que se pueda 

99 

confiar no son aqui las bases de una filosofía pesimista sino el 

lugar de prueba de sus fundamentos teorices. 

./ 
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1. JUrgen Habermas 

E:<iste una relación entre la vida y .ia ob•·a de un autor. 

pero la vida no expiica enteramente a la obra y 1a obra tampoco 

por entero a la vida.., de ¿;,h 1 que sin pretender e:<pl icar las ideas 

de Haber~•s por su historia parezca, sin embarga, necesario 

introducir algunos d~tos biográficos que de cierta manera se 

relacionan con el de6arrol lo de =>Lts r"'efle~~iones "Ceoric::as. 

Habermas nacio en Düsseldorf en 1929 y entre 1949 y 1954 

estudió filosofía, historia, pisicologia y literatura alemana. El 

trabajo con el que obtuvo su grado versa sobre la filosofia de la 

historia de Schelling y las implicaciones histórico materialistas 

de su sistema especulativo. 

En 195~. el nombre de Habermas se hizo conocido públicamente 

por vez primera a raiz de su recensión de las cátedras de 

Heidegger de 1935 en el Frankfurter Allqeme1ne Zeitung,. Hacermas 

criticaba el nacional-socialismo de la historia alemana reciente 

y el contenido reaccionario y facistoide constitutivo del 

pensamiento conservador. ARos más tarde, Habermas aclaro que el 

sentido de estas discu&ione~ no era otro que impulsar las ideas 

que dieron origen a la formacion de la República Fede~al Alemana: 

modernidad, ilustracion y democracia radical •• 

Después de su promoc1on, Habermas trabajo alrededor de dos 

•• Júrg~n Habermas., "Mit Heid~gger gegen Heidegger denken". 
ZUr Vertiffentlichung van Vorlesungen aus dern Jahre 1935. In 
FrankTurter Al legeme1r-1e Zel. t.!;:!.Q.9., 25-7. 53 • 

..,. Jrtrrjt?n Habermas • ., Die Dialekt1k der Ration.al is1erung. Vom 
PaLtperismL1s in Produk·t1on und •··:ansLtm. In tterkut: s ... 7(1 1-724. 

! 1 
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aRos como periodista. De l95a a 1959 fue asistente de 

1nvestigac1on en el Instut fur Sozialforschung, dirigido por 

Horkheimer y Adornoi le es diflcil, sin embargo, tener acceso 

directo a los escritos politico-filosoficos de estos autores. 3 

Durante ese tiempo se ocupo tambien de la realizacion de un 

estudio sobre las ideas y los comportamientos polit1cos oa los 

estudiantes universitarios en la RFA. En este trabaJo, publicado 

bajo el titulo de Studenten und Politik, Habermas 01a9nostJca un 

desinteres acentuado de los ~studiantes po1· las cu~stiones 

pol1ti.cas .... 

De 195~ a 1961 escriblo su tr~DaJO de Habi11t•c1an 

Strut<tLtrwélndel der OTT~ni:-.1_1chke1l:"'5• pLtblicado Ltn año mas tarde, y 

en donde reflexiona soore el contendio del concepto clásico de 

"op1nion pública" y su decadencia en los ordenamientos y las 

reglamentaciones del sistema social del capitalismo avanzado. 

Dadas las circunstanc1as del contexto universitaria ae la epoca, 

Horl::he-1mer y Ador"no no pLtdi.eron aprobar este tr-at:JaJo de 

habilitac:1on y Habermas tuvo que trasladarse a Ma1·bur9 1 conde 

obtiene su habilitacion baJa la 01recc1on da ~~Jf9an9 HOendroth. 

En el per1odo C¿.i. F'r:>SCiLtE:·rra e1"a pactic:ame-nLe imposible 
consegu>r en Alem•nia ejem~laras dela Zeitschr1ft fur 
Sc=i~~-l...Í9:!.:....~ct-.unq1' revista que el InstitLlto ed1tara en el e:-:ilio .. 

J. Habermas., zusammen mit L. v. Friedeburg, C. Oehler, 
F. Weltz ., S't:'udenten und F'olitik. Eine Soz.1olog1sche 
Un ten-suchLtno :z1_1m._Q_Q__l i ti sctLen Be.wus t ~§' i n __ Fr~nk...f...Y.~:..t.s..r Stud§'n ten. 
Herman Luc:h terha.nd Ver· I .. MeLtl.-J 1 ed, E~er 1 in 1961 

s. §_~t:~.h'.~~ª-!J..Q_t:;:_l._Q~..__g:(1.'. .. ~n.U_J._~~lt...§":-l t. Un tersuc::t"nlfJ..9.§:!)_2b!.!:._§.!..!.!§t 
ts_a_~~-Q...~~--9.!:.U:Q.§".t:_L~_ch~.r:i...... .. G"="sel 1 =:.8_cna.Tt.. úa1 .. ms'C"ad t., NeL1w1ed. 
1982 Ji 
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Un poco antes de dar término a sL• traba.Jo le Tue ofrec:ido un 

puesto ele Pt .. ofesor en la Unive1"'sida.a de Heideibe1 .. g., donde 

permaneció hasta 1964 y entro en contacto con la hermeneutica de 

H.G. Gadamer. Los a~os de Heidalberg constituyeron para Habermas 

un tiempo de part1cLliar prodLlcti·.,,.idad.; Ltna gran par ... te de sL\s 

trabajos polltico-filsosoficos y teórico-sociales Tueron escritos 

durante esos aRos. Ea en este perioao cuando reflexiona sacre las 

posibilidades de una filoscfla practica en relaciona una ciencia 

En 1964, Habermas pudo reincorporarse, como profesor de 

filosof1a y sociolo91a, a Frankfurt. Participó en el inicio ae 

las discusiones sobre ºRe"io1""ma a la enseñanza. y democratización 

de la educacion superior" y se convirtió en animador del 

mov1miento estudiantil. Sin embargo, a ralz de su participacion 

en el Congreso de "EdLlca.c1on Sllperior y Democracia."., en junio de 

1967 - una semana después del asesinato del estudiante Senno 

Ohnesorgs entro en conflicto con la protesta estudiantil. 

Habermas, que estuvo siempre convencido del caracter democratice 

del movimiento estudiantil y de su importancia en tanto portador 

de una opinión pol1tica pQblica autonoma y del proyecto de la 

Ilustración, calificó a las propuestas de accion de Rudi 

Outschke, 11der d~l movimiento de protesta, oe "fascismo de 

izquierda''. Pese a que mas tarde rectificara esta posicion se 

nrodujo una ruptura entre el teorice de la protesta oemocrática y 

Theorie und Prax1~, Surkamp Verl. 1963 
' 
f 
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los estudiantes .. ? 

En '"Conocimiento e lnteres"e, obra publicada. en 1968., 

Haaermas desarrolla la tesis de que el concepto mar~~1sta de 

trabajo es insuficiente para la fundamentación de una teor1a 

cr1tica de la sociedad. Plantea la nec2s1dad de dif~renc1ar entre 

"tr'"'aibajo .. e 11 intera.cc1on" :v· entre "ac:c.ion instrumental" y "acción 

comLtnic:.ativ.a 11
• 

Durante varios aAos trabaJO sobt·e problemas de la f1losofla 

analltica del lenguaje y de la teorla de sistemas funcionalista. 

R~futó el cinismo pol1tico de los a~os setenta a traves de una 

teoría un1ver~al de la 11 c.ompetenc:ia comun1cativa 11
., basada en el 

hecho de que en cada acto de habla esta contenida una pretensión 

de emancipación social •• Desarrolló esta tesis al mismo tiempo 

que dirigla junto con C.F. v. Weiz~ckers, el Instituto Max Plank 

para la Investigac1on de la~ Cond1ciones de Vida del Mundo 

Cient1f1co. 

En 1977, volvió a re1ncorporarse a la discusión pol1t1ca a 

partir del resurgimiento del irrac1onalismo polltico y del 

peligro de las libertades burguesas en el amb1ente que se torno 

represivo a partir del combat2 contra el terrorismo aieman. Esta 

Ver nota b1ografica de Micha 
Habermas en Lexikon L1nker Leitfiguren. 
Verl. Frankfurt, 1988. 

Brumlik sobre J~rQen 
Burchergilde Gutenbe~g 

Erkenntnis und Interesse. FrankTurt 1968 

J. Habermas/' LL\hmann 
:;~~=~~1~1 ~~~l~t~e=c~h~n~o=l~o=9~1~· ~e~-~-~W,~a=s~~l~e~. :i s te t 

t..¡ • ., fheorie der besel lsc:ha.Tt ode_c_ 
d l. e Svstem'tot .. sc:huni;L?. Frankfurt., 
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c1rcLtnsta.ncia ooll.t1c:a lo impulso a ciar forma acabada. a. SL• oba~a 

más l.mpartar1t;e., la I_§._pr""l.ª-.__de la Hc:c:1on Comur1icat1va., 0 

En esta obra que apar--ecio en 1981., Haber"mas .intenta hacer 

una presentancion sistemát1ca de su trabaJo de 1nvest1gac1on de 

los últimos diez aRos: Problemas de Legit1mac1on en ei 

Capitalismo Tardlo,1973; sus traoajos sobre 11ngu1stica "L~ue es 

la pragm~tica un iversa.l r·" .. 1976; y la F'°econstrLlc.c1on oi::::-1 

t1ate_rial ismo Histórico, 1976. 

2. La necesidad de un cambio de paradigma en la reflexión social 
y sus consecuencias. 

Frente a las tes1s de Dialéctica oel Iluminismo, Habermas 

parttc1pa, de forma conciente y programática, de la tradicion de 

la ra::ón lustrada. Sostiene que Horkhetmer y Adorno 

malentendieran el proyecto de la Ilustración al c:ompr-enderlo 

únicamente como "razón instrumental". Para Habermas solo una 

racionalización del mundo de la vida de los portadores ilustrados 

de los nuevos movimientos sociales, estarla en condiciones oe 

defenderse contra los peligros de su configuracion sistemica. El 

problema central de análisis teorice en su pensamiento se 

desplaza al ámbito de la cultura y su pr-eocupac1.on "t;eor1c:a 

fundamental, en los tiltimos tiempos, es acabar con los 

malentendidos en torno a la razon a través del apuntalamiento 

Theorie des kommuni~ativen Handelns. Suhrkamp Verl. 2 
Tomos Frankfurt.. 1981.. En Español Theort.a de la Accion 
Comunicativa Ed. Taurus, Madr1d, 1987. 

I 
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empirico de la etica de un discurso universal.,, 

En l.a actL1a1 J.da.d.,. H.&berma.s es visto como Ltno de .tos 

intelectuales mas inTluyentes de la RF~ y como uno de los 

teoricos sociales mAs importantes d~ Europa. Mientras los vieJos 

franhfurtianos - con eNcepc1on quizas de Herbert Marcuse y Leo 

LHwenthal - sólo fueron realmente r~conoc:idos despues de su 

muer-te, Habermas se ha conver"tido en vida pract:icamenl:'e en un 

clásico. Es indudable que una de las causas de esta fama temprana 

es su productividad vertiginosa y apabullante. Un punto de 

comparaciOn es que si se quisieran reunir las obras de Habermas, 

en volC:•men, equivalorian al menos a nueve vec:es mas QLte los 

trabajos conJuntos de la Zeitsc:hrift fur Soz1ulfo1·sc:hun9. La 

diversidad de sus temas gLtarda tambit:-n relación directa con la 

magnitud de su obra. Como si se tratará de un terreno homogeneo, 

Habermas se mueve con toda naturalidad en ambitos diversos: en el 

pensamiento del idealismo alemán, la discusión internacional de 

los marxistas, Ja f1Josof1a analitica anglo-sajona y en las 

versiones de la teorla sociologica tradicional y contemporanea. 

Pese a la multiplicidad de materias inscritas en este 

pensamiento, las siguientes paginas se guian por la tesis de que 

su desarrollo teorice está articulado por un tema central que, 

tentativamente, podri3 caracterizarse como el planteamiento oe un 

programa en ~orno a una teor1a de la modernicad: la cuestion d~ 

si es posible y co1110 9c.rant1:::a.t' las posibilidades ce la 

Moralbewuss~sein 

Frankfurt, 1983. 
und kommun1kat1vens Hanaaln:=.., 

/1 
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sobrevivencia cultural, la 1nai~idualidaa y la oefensa de tos 

derechos publicos. La crisis, pero tambiEn las posibilidades oe 

la modern1di'\d, radican en Habermas en el acuer·do de trasfondo 

sobre la constitucion de la ioentidild y de la comunidad 

extraviadas a través de procesos de secularizacion, modernizacion 

t&cn1ca y pluralizacion, como caract~ree de una modernidad 

"ambivalente". El agobio pero también la valor1zac1on oe nuestro 

t•~mpo surgen, segun Habermas, del hecho de que cenemos que 

producir <herstellen> la realizacion de una cultura prometioa y 

hasta a.hora no .alcanzada, asi como ,...ecrear el status tradicional 

de la persona y asegurar el mantenimiento de una sociedad puesta 

en peligro, por ella misma, a partir de los propios medios de la 

modernidad y sin los recursos de su permanencia garantizada. 

De aqu1 que si SE observa la epoca moderna como espacio en 

el que no eniste ya ningún obstáculo religioso o trascendental 

para la unidad de la voluntad polltica, surgan par lo menos oos 

problemas: 

a.J ¿como coordinar las acciones de la saciedad a traves de 

procesas institucionalizados de entendimiento diversos?; 

b.) y ¿como las instituciones pol1ticas de las sociedades 

modernas podrían e::igir Lln comporta.miento e:.pec:1-t1co oe los 

ciudadanos a fin de garantizar el proceso oe coordinac1on 

c:omunica tiva.? 

Al respecto, desde una perspectiva pol1tica, la respuesca de 

la teoria de la modernidad de Habel"mas se perTila. tamb1en c:omc1 

un~ teoria ae la democracia. 



l. CIENCIA V TECNJC/\ COMO IDEOLOGIA: PLANTE/\Mll!:NTO DE UN 
PROGRAMA DE 1~/\DAJO. 

En "Ciencia y Tecnic:a c::omo ldeolog1a."1., te:-.:to escrito con 

motivo del 70. Aniversario de Herbert Marcuse en 1968, Habermas 

plantea el inicio de lo que sera a la vez que una critica a 

D1aléct1c:a del Iluminismo., el programa de un desa.r1"'ol lo teorJ.c:o 

propio. 

Herbert · Marc:use se hc..b1a hecho de un cierto 1"'er.amore en el 

plano del debate teórico a partir de la publ1cac1on de El Hombre 

Unidimensionall3, traducido a la lengua alemana apenas un aRo 

antes, en 1967. En esta obra, Marcuse con~irma de alguna manera 

las tesis de la "f1 losoTl.a l."1e la historia ce Horkhe1mer y Adorno., 

pero no eutrae las mismas consecuencias. 

El diagnóstico presentado por Marcuse respecto a la sociedad 

de capitalismo tardio subraya el hecho de que el acuerdo 

establecido en el Estado de bienestar social entre capital y 

trabajo da por resultado que, en el ámbito de la cultura de 

masas, todas las formas posibles de contra-cultura sean 

reintegradas al sistema dominante. Segun Marcuse, el proceso de 

una estructura civilizatoria que tiene como fin la identificacion 

de los individuos con los valores sociales preestablecidos 

produce una forma de sociedad vaciada ella misma de su 

historicidad especifica. Es decir, un tipo ce sociedad en la que 

J. Habermas., "Technik und Wissenscnaft als 
Fran~furt, 1968. En espaRol: Ciencia tecnica como 
Madrid~ Tecnos, 1984. 

· ldeolog2e ·., 
ldeologia' 

He rb er t Ma re Lt se • ., üne ~Ll~'=i~m~e=n~s=-~'~º=n~"'~·~l~~'~-1=ª~"~'~~S~t=u,"d=1~e~=~-1~n~~"~"~e 
ldeology o+ t.\dvanced lndustr1a1 Soc1~ .boston., 1964... En 
español: E;_l...._t_LQ...mbt::.~Ul.!..Q...!l!l§.0.§..i_Q.[l-ª....!._-: Me:-~:ico., J·. 14arti= .. 1968 
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tiende a oerderse la posibilidad de los hombres de constituir sus 

relaciones colectivas desde su voluntad y conciencia propias. El 

concepto teoric:.o-central de este d1a.gnóst2co es la "rac:1onal1da.d'' 

o "racionalizacion", que Marcuse toma de Max Weber y que equipara 

al concepta de Adorno y Horkheiemr de ••, .. azón instt"Llmenta1••. 

Marcuse esta convenc1do de que si tocos los amb1ros de la 

experiencia social estan a merced de un modelo de desarralo 

cjent1fico-tecn1co, es decir, al modelo de la racionalidad 

burocrat1c:a.-téc:n1ca establecida, entonces., la economt.a,. la 

cultura y la pol1tica tienden hacia su ~us1on en un nueva tipo 

histórico y unilateral de dominio totalitario. De la misma manera 

en que el marxismo tradicional parte de que las ~uerzas 

productivas son una variable autonoma e independiente respecto al 

grado de dominio de una clase polltica., pa.1"'a. t-1arc:use la 

especificidad del tipo de dominio del capitalismo tard10 surge 

del hecho de que éste se presenta a si mismo como la 

corporeización instrumental de la racionalidad tecnica que 

tendenc:ialmente se hace invulnerable frente a la cr1tic:a 

pol1tica. Pero, si la racionalidad técnica se transforma en 

fundamento de legitimación único y global. la diferencia entre 

fuerzas productivas <técnicas) y reiaciones de proauccion 

(pol1ticas) desaparece. Las relaciones de dominio y oe producc1on 

.aparecen entonces c:omo la LU-i1c:a. -tc:u-ma pos:1..ble de una. sociedad 

'"racional••. 

No obst~ntM, M~rcuse ooserva t~mbien aue el dominio politice 

no es posible sino con la participación misma de la conciencia de 
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los oprimidos. Técnica y ciencia son el motor oel sistema 

capitalista tardio per·o ellas m1::mas ac:tLtan,. a la vez:., c:omo 

r~flejo de lo que ambas ocultan: el dominio pol1tico. Esta 

concepcion diferencia a Marcuse de los autores de Dialect1ca del 

Iluminismo. 

Marcuse no se limita a la descripcion de una teoria negativa 

del dominio totalitario sino que, a partir oe esas condiciones, 

se 1nterro9a por su st..tcvers1.on. En la tr·adición de la. cr1tica da 

la civilización de M•x ~eber y de la filosofia de la nistoria de 

Adorno y Horkhel.mer., Marc:use intenta e:-:traer ce la. rac:1onal1dad 

cientlf ico-técnica un fundamento para la modernidad. Las tesis 

expuestas en El Hombre Unidimensional no se separan de la 

esperanza. en el posible des.arralo de una "nueva" c:1enc1a y de una 

"nueva" tecnica: 

11 Lo qLle quiero demostrar es que la ciencia., en v1rtua 
de su propio método y sus conceptos, ha proyectado y 
fomentado un un1verso en el que la dom1nacion de los 
nombres queda vinculada con la dominacion sobre los 
hombres, lazo que amenaza con entenderse como un 
destino fatal sobre ese universo en su totalidad. La 
naturaleza, comprendida y domeKaoa por la ciencia. 
VLlelve a. aparec:er de nuevo en el apa1 .. ato de prodLtcc:.1on 
y de destruccion, que mantiene la vida de los 
individuos y la mejora, y los somete a la vez a los 
amos del aparato .. As J.., la Je1'"'arquia rae: ion a J. se 1"usiona 
con la social. Y en esta situacion un cambio en la 
dirección del prog1"'eso., con c:a.pacida.d para torcer ese 
fatal destino, tenor1a que influir tamoien en la 
estructura de la ciencia misma, en el proyecto de la 
ciencia. Sin perder su caracter racional, sus hipotesis 
sa desarra.1 l ar1an en un c:onte::to e;{per1menteJ. 
esencialmente disti.nto (en el de Ltn mundo plan1-f1c:.ado>; 
a r-onse-c.uenc.1a de lo c:ual.., lil c:1enc1.a lJ.ec;,ar1a a. unos 
conceptos sobre la naturaleza esencialm9n~e d1st1ncos y 
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constataria necnc•s esenc1aJ.mente distintos"' .. ~ 

Marcuse acepta la ~us1on de ciencia y tecn1ca como "razon 

instrumental", pero no renuncia a priori al descubr1m1ento de 

otro tipo de relac:ion posible de la eEpec:1e humana con los 

poderes natLlrales .. No desecha. la.. posibilidad de que la 

"disposiciOn técnica" de .la naturaleza qLtede sust1tui.da por una 

relación de "c:uidadc. amoroso" que libere y oesate los potenciales 

técnico-cient1ficos que ella encierra. Insiste en la existencia 

de dos formas de dominio, uno represi~o y otro liberador. 

Habermas, por su parte, se distancia del diagnostico de 

Marcuse respecto a la teor1a oe ta sociedad tecnocratica y 

,...ec:haz.a la posibilidad de una ºotraº o "nueva" tec:n1ca que en 

cualquiera de los casos se basa en una relación "comunicativad 

entre hombre y naturaleza. Este idea de Marcuse no es para 

Habermas sino la utilizacion de un recurso utopico que responde a 

un momento de c:onfLlsión "'conceptual" ... A partir de esta crí.t1ca a 

Marcuse, Habermas elabora una diferenciación conceptual básica 

que utiliza como fundamento para el desarrollo posterior del 

conjunto de su construcción ~eorica. 

Habermas diferencia ''acc10n racional de acuerdo a fines" de 

"acción comunicativa'' y, a partir de ah1, plantea una teor1a de 

la sociedad de capitalismo tard1o y la identif1cacion de una 

salida polit1ca a la modernidad. 

3., lb. pag .. 185 
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1- "Trabajo" e "interaccion" 

Jraba10 e 1nteracc1on son las abreviaciones met•~or1cas, 

segun la idea original ce Habermas, de dos ~ormas cistintas ce 

accion humana. La racionalidad d~l primer tipo de accidn se 

encuentra vinculada a las reglan que se constituyen en atencion a 

criterios técnicos, mientras que bajo el concepto de "acc1on 

comun1cativa• 1 Habermas concibe a la ••2ntera.cc:2on•• mE=-diana a 

tra~es del lenguaJe e integrada a! menos por dos ind•v1duos. 

Esta .interaccion no se e:nr:uentra. al margen ni es 

independiente de normas sociales esta.blec1das pero SLI status es 

completamente distinto al de Jas reglas tecnicas. Mientras Jas 

reglas tecn2c:as se estaolecen al margen del habla, .tas normas se 

establec~n a traves del entendimiento. 
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El esquema siguiente muestra algunos aspectos de la 

diferenciacion fundamental, según Haoermas, entre trabaJo e 

interacción: 

Nive1 de 
de-finic:ion 

Mec:anl.smos de 
Adquisición 

Función 

Sane: iones 

Ra.c:ionalización 
Ob,Jetivos 

""Interacc:ion" 
Normas de ia Accion 
ComL1n:ic:ativa 

Lengua.Je común 
intersubJetivamente 
compartido. 

Int~rnal1zacion de 
roles. 

Mantenimiento de las 
instituciones sociales 

Llamada de a~enc1ón, 
castigo. 

Ema.nci.pac2on., 
individuac:1on; 
ampl1acion de las 
posib1lidades de una 
comun•cacion libre de 
dom1nio. 

.. rraoa.Jo'" 
Reglas tecn1cas 
de Acc:1on 
Racional de 
acueroo a fines. 

LenguaJe libre de 
con te:"' to .. 

Ap1·end1zaJe de 
C:Lta 1l.f1ca.c: 1 enes 
tecn1cas. 

Soluc:1Dn de 
problemas 
tec:n1c:os. 

Fracaso ante la 
realidad. 

Aumento del poder 
de aispos1c:1an 
técn~c:a.. 

Las ~~ soc::iales se de"f2nen desde el nivel del lenguaJe 

ordinario. Pero se subraya que este entendimiento, a través del 

lenguaje comun., lleva consigo el riesgo del malentendido .. Por 

ejempla,. cuando la defin1c1on de una situac1on es poco clara o 

cuando qu1enes participan en la comunicacion presen~an trasTondos 

soci.oc:ultLtra.les d1vet"'sos .. 

Las reglas teoc:nt'=ª',_§_, por el contrario - p1ensase en Tot•mas 

ce u~ilizac1on ce maqu•n•r•a o de aplicac•on de una formula 1 
¡ 
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qulmica -, representan un tipo de 1enguaJe artificial o 

independiente de los contextos culturales cotidianos en los que 

estas funcionan y tienen una pretension ae valor. 

Las Q.Q..!:mas socia.les son adquit·id=:..s por los nin.os a tra, .. ·es ce 

un ,;\prendi ja_ze y de la. interior1zac:1on de 1"'ai.es soc.ia.les; la 

a.pl '1.C:ac:10n de reglas técnicas se a.dquie1"e en el proceso de 

escolarizac:1on y for--macion c:orPespond1ente. La Tunc:1on de las 

normas consiste en dar sosten a la red interrumpida cel 

entendimiento humano, y eventualmente fortalecerlo 

inst1ta.tc:ionalmente. La. Tunc:ion de l.as !:eqlas tec:n1c:as es 

encontrar la soluc1on optima, posiote, o la mas senc•lla a un 

problema. Quien viola las normas sociales es castig•ao por su 

grupo soc:.ial de acuerda a p 1 anteamientos mora.les; qL•.t.en no 

atiende a las reglas técnicas simplem~nte fracasa al intentar car 

soluc1on a un problema espectfico. En conclusion, amoos tipos de 

accion tienen caracter1st1cas cualitativas radicalmente 

distintas. La red de normas sociales aumenta en Oltimo termina el 

ambito del entendimien~o social; la tecn1ca el orden violento de 

apropiacion de los homo1"'es de l.a natLlraleza. En esenc:t.a sus 

criterios de racional~dad se presentan como absolutamente 

distintos. 

2. Presupuestos teorices para una critica de la ciencia y de la 
~écnica como "ideolo~1a". 

A part1t- de esta d1st1nc:ion ba.s1ca., Ha.oe-1-inas J.nt.roouce 1_1na 

d1Terenciac1on entre ambitos saciale~ en los que c~d• uno ae 
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estos "Cl.pos de ac:c:ion domina .. Se reT1e1 ... e al '"mLlnOo de la v1aa 

socio-c:Ltltural 11 y a.1 11 sLtb:;istema. de a.c:cion racional de ac:uet .. do 

fines". La familia podr1a estar .. dentro de la. esfera. de dom1n10 de 

la acción comunicativa, mientras que, una ~abrica dentro del 

ambito de la accion racional estrategica. 

Tanta en este traba30 como en la T•oria de la Accion 

Comun1c:at1v.a., Ha.bermas subr"'a.yc:.i que la diferenc:iac:1on entre estas 

dos realidades es solo de ca.1 ... ac ter "C"nal l t:ic:o ... E.n la rea.l 1dad 

social no existe una forma pura de comportamiento: las relaciones 

familiares hacen uso de la racionalidad social y tecnica, como la 

fábrica. de la ºinte,..ac:ci6n 11
• Lo que a Hat>e1 .. mas le interesa no es 

hacer la descripción de estas tipologías en aostrac:tü sino~ a 

partir de. esta disimilitud conceptual, elemental y basica, 

derivar los ~lementos de un análisis critica sacre la crisis y 

los fenOmenos de enajenación derivadas de la ampliacion del 

"subsistema de accion racional de acuerdo a ~ines". 

En otros terminas., y aqul. se reconoc:e la pos1c:1ón de 

Ha.bermas raspecto a las tesis marcus1ana.=> sobre la tec:noc:rac:ia., 

se trata de ver con una luz distinta Aa subyugación d~ los 

ambitos sociales bajo los imperativos de la racionalidad tecnica. 

A diferencia de M~rcus~ y de los autores de Uialectica del 

Iluminismo~ Habermas concibe el desar1··0Jlo social no a. partir .. de 

una sola dimension unilateral como avance de la 1 .. ac 1onal J. dad 

técnico-cient1f1ca - sino como produc~o tamb~en de otras 

dimensiones sociales. La sociedad como concep~a. para Habermas, 

no ~e c:onstj tuye solo a pat""ti 1- de ios eTec to~ del mercaelo y de 
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los imperativos cientifico-tecn1cas, sino que interviene tambien 

el nivel de la conciencia tenaenc1al de normas y t'1"'a.d1c1ones: 

sacio-culturales de la accion ''camun1cativamente" orientada ai 

La. posibilJ.dad teor1ca de e::am1na.r a la. soc:ieoad aesde esea 

dable perspectiva, segün Habermas. acompa~a el origen ce la 

sociedad burguesa cap1tal1sta modern•: 

"Algunos indicios abonan !a sospecha de que durante el 
largo periodo in1c1al hasta princ1p1os del mesolttico, 
las acciones racionals& con respecto a Tines solo 
pudieron ser motivadas por .. medio de una vJ.nc:uiacu1on 
ritl.4al c:on las interacciones. Un ámb1to p1--0Tano de 
subsistemas de acc1on rac1anal can respecto a Tines 
solo parece haberse d1-fe1""'enc.tado de las 
interpretaciones y formas de accion de trafica 
cornun1catiwa entre suJetos en las cultura~ seoentarias 
que se dedicaban a la cria de animales y al cult1vo de 
plantas. Y solo en las connic1ones aue ormsentan las 
culturas suoerior-s de una sociedad de cl•ses 
estamentalmente 01·gan1zada debio pacer producirse una 
d1ferenciac1on tan amplia d~l trabaJo y Ja interaccion, 
que Jos subs13temas dan lugar a un saber tecnicamente 
utilizable que pudo ser alm~cenado y empleado con 
relativa independencia de las interpretaciones sociales 
del mundo; ••• El umbral de la modernidad vendr1a 
en tone es caracter·i za.do por este proceso de 
racionalización que se pone en marcha con la perdiaa de 
l.a. •• inatacab1 l idad" del ma.rc:o insti cuc-ionai por .tos 
subsistemas de accion racional de acLtercio a fines"' ... 

La. "forma de dom~nio en las sociedades feudales se Je9it2ma 

en una vision del mundo religiosa establecida sobre derechos y 

obligaciones; el mantenimiento de la vida economica se relaciona 

de manera e~trecha con una cultura tradicional. Pero el 

desarrollo de las sociedades modernas no acaece de la misma 

formn: 

I 

! 
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"El umbral que existe en~re una sociecad tradicional y 
Ltna socieaad QLte na. entrado en Lln pPoceso de 
modernizac1on no viene caracterizado por el necho ce 
que bajo la pres1on de ruer'"=a p1"'DOL\c:t1vas re1a.t:1vamente 
desa.rrollaaa.s venga impuesto L1n c:amoi.o estrLtCt;LU ... ai de! 
marco t.nst.ttLlc1nn.al ....... L"' no.:Jv·edao estr1oa mas bien en 
un esta.do evolutivo de i.2.s Tue1~zas pr"'oductiv.as que 
c:onv1erte en per1n=4<.nent:e a. ls e::pa.nsJ.on cJe los 
subsistemas de accion racional con respec~o a fines y 
C":\Ue., oe esi.:e- madc·~ pone en C:L\esti c 0 n la. To1~ma que 1 as 
c:ltlturas :=.L1pe-r1ot"es tienen de le1_;,i'C1mar el aom1n10 po1'" 
medio de l 3~ inter~pt~t:::>taciones cosmoiog1ca= dei niunoo"~ .. 

Las sociedades "trad1c1ona.les" se diTerencia.n de las 

sociedades capita!imtas, por el hecho de que la repraduccion 

económica no se eleva 50bre el ambito legitimado de la 

transmisión. c:u1tLu .. al. Ahora.., sobre la base de un 

perfeccionamiento tecnico inagotable, a la vez que sin obJet1vo 

concreto, ya no ~s la idea de una "vida buena" el motor del 

desarrollo social, sino una valorizacion aostracta. A ~raves ae 

la institucionali=ac:ión de 1a econom1a ce mercado y el 

establecimiento de relaciones de trabaJo formalmente libres, es 

po~ible, por ejemplo, establecer criterios neutrales de 

repartición de bienes. La organ1zac1on socia~ no se resuelve ya 

en el ámbito de un orden de dom.inio trasc:endnetal. legitimado por 

la tradicion, sino que se abandona a la violencia anonima del 

mecanismo mercantil. 

La modernidad capitalista, por lo tanto, consiste en un 

proc:e=o en el cual los "subsistemas de acc:1ón racional de ac:t..1erc:10 

a fines•• se hc¡c:en independientes de- los Tines de la C-Jroouccion 

~-Ib. pag. 75 i 
I 
1 
' 
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que van surgiendo sólo pueden legitimarse a trave~ ae la 

racionalidad de una valorización economica secular y apolitica. 

Sin embargo. esta configuracion conceptual de la sociedad de 

mercado como proceso de disolución del sistema de obligaciones. 

leyes y s~ntidos tradicionales, no significa para HaberffiaS 

- coma Horkheimer. Adorno y J·1ar·c::use podrlan sugerir ·- el oom1n10 

unilateral y total ita1'10 del "subsistema. de accion racional de 

a.cuerdo a fines", sino el pL1.nto de partida de un complica.do 

engr·anaJe social. Ha.berma= se refiere a la. tension de un 

conflicto entre agentes que actúan de forma racional con acuerdo 

a fines <empresas capitalistas, mercaao, sistemas de derecho, 

bu,...oc::racia) y el "mundo de la vida soc::10-c::uJ tura!" de los actores 

soc 1 a les .. 

En sustituc1on de las imagenes del mundo tradicional se 

establecen ahora modelos de significacion modernos o 

"ideológicos" pero que se han desprendido de la crftir~ 

cientlfico-ilustrada de la trad1c1on re1191osa. En la ~ase de 

capitalismo llberal, las re1acioneR de proauccion capitalistas se 

legitiman cuasi a par~ir de sí mismas sin atender a los fines de 

una reproducción politica. Marx ti~ne en cuenta este hecho cuando 

realiza la cr1tica ael valor de Adam Smith; construye su teor1a 

social baJo la ~arma ae una cr1tica de la 1deolog1a de la 

econom1a burguesa de la epoca. en la medida en que identifica la 

ley del movlmi~nto d~ la sociedad econom1ca con los neHos ce la 

vida de la sociedad. 

Hab~rmas, por el contrario, esta conv~nciao de que esta 
1 
( 
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identificacion en las socieaades de capitalismo tard10 no es mas 

valida. En otros términos, que la teoria de la soci~dad como 

economla politica no es suficiente para el ana1isis ae la epoca. 

El desa.rrol lo de la 11 modernidc:\d"' del c::ap1t31 ismo t&ro10 .. 

desd~ su perspectiva,. se c.c.ra.c:ter1za por dos tendencl.as 

evolLttivas: 

l) por el c:rec::imiento dra::.tico de la 1nter ... venc::1on de la 

polltica en la circulación economica. bea baJo la forma de Estado 

socJal o d~ mecidas econom1co-pol1ticas, las intervencioes ael 

Estado en la ec:onomta son e:~presión cJel desenma.scat""·am1ento del 

mjto del liberalismo de las fuerzas autorregulaaas de la econom1a 

de mercado .. 

2) par el hecho de que el desarrollo ciengifico-tecn1co se 

ha convertido en la prjmera fuerza productiva y que su potencia 

ha desplazado historicamente ~ la fuerza de trabaJo humana. 

De forma seme,Ja.nte a Franz NeL,mann • ., Habermas 1ns1ste en que 

la intervención del Estado se convierte en decisiva en Jo que se 

refter• a cuestiones clavas del desarrollo. Contrariamente a la 

epoca del liberalismo, la Jeg1timacion de las relaciones sociales 

tiende permanentemenge a su repolitizacion. ~1 potencial de la 

protesta no se deriva mas de la instancia anonima en apariencia 

ideologico-neutral del mercado, sino que se constituye en 

relac1on a una pol1t1c• esgatal que tiene que actuar en la 

corrección y compensacion de las consecuencias negativas ael 

6• Fra.n:;:: 
l 9:::'..(>- l 9~4 •. Hg. 

Neumann.,W1rtschaft. Staat, 
ven AlTons Sol1ner~., SLü11 ... t::::\n1p.,. 

úe1!LQ..1.:.~~·r:1e~ HuTsa"C=:~ 
,._ 1--a.n1:-r-u1""'t:" t9,"'~ 
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mercada. Es es~e ~moi~c ae Ja 00•1~1ca del Estaoa el que pro~ecca 

l;:. forma.e ion de los ct .. 1 cer·1as ae lo,;; ~-=1.Ltdaaa11os ~n e.1 cap11;al isma 

t.arct10., es decir el qu~ pai:enc.ia un .1u1c:10 1-especco a ia .1;_1st1c:1a 

Y J~ 1guaidad d• l•s r•lacion•s a• l• vio• sacia•em. 

La repal1t1::.ac:::oq de Ja le91tim..,.:,c.1an oel E.staau., sin 

en1baryo., nu s1gn1T.ica, di: oni.:,d~ :;en1eJa.nte a la e-poc;:;. ,J, c:--

1ndustr-ial, qLte lo=-\ oroduccion cap1tal15ta. este 11ml.taoa por ios 

·f1nes c_1e su propia reproduccion en pos1ti··.10. f•tas que c?so.,, l:. 

col 1tica Pstatal, subraya Habermas, guarda frente a si miama una 

"car•cter negativo peculiar". 

El presupuesto absoluto del ~staoo es evitar la 1ngerrupc1on 

de sus funcioneG ~ las riesgos po11ticos qu• pueden poner en 

peligro e_l ~istema. Dt:- ahl. qLtE las elites po11tica.s QLte obs&Pvan 

el cue...-oo de la =-oc.1edad en su con~1unto., desde Ja pe1 .. :;pec:'C1v~ de 

una construccion ae ingenieria que puede suTr1r oahos, se 

comporten como si este gran aparato necesitara de cuidado y 

~ontrol permanentes. 

El núcleo de la 1deolog1a. del cap1taJ.1smo i:a.rd10., po1"" io 

tanto, no se constituye sól.o ese J.a. ie12a. de l.a autor·1~egulacion del 

mercado <c:omo en Mar-N·)., s.ino de la 1aeolog1a de J.=-. ~ec=noc:rac:ia., 

es decir, de una perspectiva derivaaa de las elite• po11t1cas que 

se e~t1ende a toda l~ pablac1an y que sostienen oue todos los 

proolem~s de las relac:1ones sociales de vida pueoen se1"" 

r~pidAm~ntH rasu~ltos poi· la via d• la capac1nad funcional de l• 

maquinaria del Estado social. 

Es en el ámbito de esta ideolog1a del capita11mma tard10 que 

í 



En el trasfondo de las discus>ones pol1tico-soc1ales. la 

Tuerza movi l de e~te proceso s.tgue s1endo la va.lo1'"'1za.c:2on del 

capital y la -torma. de repat·tic:ion de ia. riqueza- t=-·s-1 .. 0 c:uana.~ en 

ael confl>cto social derivado ae un enTren~amiento de clases 

sino. unl.c:ainente., como cuestion aer1vada de una maqLtina 

programada de forma correcta o falsa, la misma iaeolagia 

tecnocrética se convierte en una fuerza de transformacion de la 

realidad. 

Los esfuerzos del Estado pa.ra este proceso de t1 ... ='-nsformac:1on 

hacen que. la ideolog1a tecnocrat1ca de como resultaao, en las 

soc:2eda.des de c:ap1tal1srno i::ard104 qLte ei p1 .. oc.eso oe ccnTormac:1on 

de la voluntad democ:e .. át1ca. p1e1""da. su sLtbsta.nc:1a ~ .. -· se tf"'ansTorme 

en Termas cie decisión plE"bisc::itarias a. traves oe el1tes oe 

conducci6n ~lternativas. En campa~as electorales Jos diferentes 

programas de las elites de conduccion dcberan poner en juego 

tambien sus correspondient~s competencias tecnico-sociales. 

Habermas sinteti=a la traducción de este proolema pol1t2co-

práctico propio de una especie de programacion tecnica en el 

horizonte de la ideologia tecnocratica, en el concepto central de 

"racionalidad de acL,erdo .a ·fin-=-s vs .. mLlndo de la vida": 

"La capacid~d peculiar de esta ideologia es que 
desplaza la autocomprension de la sociedad del sistema 
de referencia de Ja acc2on comunicativa ~ oe los 
conc::eptos de J.n teracc ion simból 1c:amen te 01e-d l. ado:; par.a 
~ustituirloE a tr•~•s ds un mooelu tecn2co-ciencifico. 
En al mimso sent.1.do., en el 1uga1'" de lct aut:o~-c:omprens.lor. 

i 
· 1 
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c:u.li;uralment:"e del:e1~min=-.da ael mundo cie .ia. vida soc:-l.ai, 
toma lLtga.1· la .;;.utc.c:os1Ticac1on de los nomo1 ... e: bd.JO 1& 
categoria de la •ccion racional ae acuerdo a ~•nes". 7 

de la que Habermas descr·ibira mas tarae como "colonizacion oel 

mundo de la vida" a tra.ves de los "1mperat1vos del sistema". En 

ll.neas generales, no pareciera SLtt·gir·· una gr ... an d1Te1 ... enc2a ent.-~ 

el diagnostico de Habermas, en relacion a la critica ae la 

civiliza.c:ion prao.ct1cacia en D1a1ect1ca del ll.um1n1sma_ y El H_giu_bre 

su aparato de dia.9nostico de la realidad se 01Terenc'1a ae ambas 

abras. 

La introducc•on complementaria de una dimension oel "mundo 

de la vid~" determinado a traves de estl"'Ltcturas camL1nJ.ca.t1va.s en 

la teoria social., le permite compr1:::-nder meJor y aesc1--1b1r de 

manera más exacta el deterioro, la enaJenacion y los daRos de la 

civilizacion que conducen al desencaaenamzento de la racionalidad 

tecn>co-cienti~1ca. Complementa la pretens1on teórica de su 

progr .. ama de traba.Jo., poder identificar de meJor "forma. - a pa.1"t1r 

de la introducción de un concepto de ºsociedad en aos niveles" 

<sistema y mundo de Ja vidaJ - los potenciales po1it1co-

culturales que eventualmten~e podrían oponer res1scenc1a o 

contradecir la nivelacion de la racionalidad de acuerdo a r1nes 

ce la sociedad existente. 

lb. pag. 81 t.p.m. 

¡¡ 



1 1. LA TEOR 1 A DE LA SOC 1 EDAD DE J ulHiEN HAUERMAS: UNA 
TRANSFORMACION TEOHICO-COMUNICATIVA L>E DIALECTICA ü~UMIN_.Ll?MO 

El transito del p1"'1mer esboza de la teor1a naaermas1ana 

de la sociedad, en "Ciencia y tec:nic:a coma ioeoiog.ia",. al 

desarrollo de la Tearia de la Accion Comun1cat1va de prinicp1os 

de los años ochenta.., no corre en 11nea. d1recta.. Su p1"'oc:eso ae 

evo.tuc:1on estcii marca.do por c:orrecciones y a.mp1i.ac:1ones., 

a traves de las cuales, Habermas re•cciona los problemas que 

deJa en suspenso la postura original de la Teor1a Critica 

e lásic:a .. 

La teor1a habermasiana de la sociedad, en !os aKos setenta, 

asume el carácter de una elaboracion distinta de la formulada en 

la critica de las tesis sobre la tecnocracia. No obstante, en los 

planteamientos teóricos básicos, se advierte el tema de la 

reproducción de la sociedad en un doble nivel es-fe1"'as de acc:.1on 

comunicativa y de racionalidad de acuerdo a fines - asi como la 

eHposición de un modelo de mantenimiento de! orden social a 

traves de relaciones de comun1cacion mediadas institucionalmente 

entre grupos moralmente integrados. Este desarrollo oesemboca en 

los dos primeros tomos de la Teorta de la Accion Comunicativa. 

Racionalidad de la accion y rac1onal1=ación social. 

Hasta la invest19ac1on sobre Conocimiento e lnteres, 

Habermas se deja guiar por la estructura metodologica de una 

teoría critica de la sociedad semeJante a la del p:1coanal1s1s. 

Su interpret~cion teorica se~ala la necesidad de 11ber~ción 

individual de una"patologla" 1nadvertida en la historia. Una 

teorta critica de la snc1~dad, en su op1nion, deoer1a liberar a 
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la espec2e de esa "patolog2a" a traves de una interpretacion 

i1ustrada de la historia de la civilizacion. Habermas 2ntroduce 

con esta afirmaciOn dos problemáticas. 

Por un lado, al intentar sintetizar la construccion de la 

historia de la especie metodoJ09icamente - a partir de la idea 

del psicoanalisis - 19uala el concep~o de ''autorr~rlexion" con 

una "postconstruc:c::1.0n"1. Es aec:ir .. se s11 .. ve del concepto de 

"a1..1.torre-fle:{iOn 11 para realizar la tarea de una c:rl.t1ca. de J.a 

ideolo91a que permita la disolucion critico-reflexiva del "mal-

autoentendimiento" de un su~eto 1ndiv1dal o colectivo y para 

ac::l3.rar las ta.reas de Lln ºanal.2s1s-tr.;..scendental" de .las ideas 

generales del conocimiento y de la accion. A partir de esto, como 

mas tarde. seña.lar¿¡ de Terma. auto-crl. tic a en ConQ_!;_J,m1en"T:o e 

Inter~s. puede igualar el analis1s pragmatico-trascendental de 

1as condiciones univer•sales del conocimiento posible directamente 

con el proceso de auto-reflexion o con el acto de clarif icacion 

reTle:<iva de las "'del im1tac.1ones producidas inc:onsc:ientemente" :-. 

Por el otro, al 1ntent•r afirmar su ~eoria de la sociedad, 

Habermas hi3CB uso de la idea. de un Sl.\Jeto h1stor1co "~nita,...io ... 

Supone que una teor1a. entendida como autorreflexion del proceso 

de formación historica de la especie, trae con si al portador 

•• Cfr. Thomas McCarthy., La reor1a 
Haoermas. Particularmente el Epilo~o a la 
Tecnos, Maorid, 1Y78 

Cr1tica de Jurgen 
~d1c1on Cas~el!ana.. 

~- C-rr. J. 
en 

Habermas . ., "ÜEt" un1,,..·ersei.J.i.~atsa.sprL1cn oer 
Hermeneu t 1 ~:: •• 
1982 

,,Z~t~•_,_r_L=º=9"'~· _,_f..:~~d="'~'-·-~S~o:: i. a 1,-J1ssenscnaften., Franl::TLtrt 
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unitario del proceso de aprenaiza3e social, el cual. en primer 

lugar,, de•biera confot'm~rse idealmente a traves de una 1lLtst1 .. acion 

critica. 

En el curso de los aRos setenta, H•bermas trabaJa en su 

teoria de la sociedad ampl1anao y corrigiendo las derivaciones de 

ambas problemáticas. El propoa1to ae ~u• investigaciones es 

intentar deJar de lado pro9res1v~mente el punto d~ partida 

hermenéutico. Esta determinación lo conduce a una re~lexion soore 

la soc:1edad conc::eptu""-l 1::ada a pa.rtJ.r c:ie tres c:onstt"uc:ci.ones 

teóricas distintas: (1) una perspectiva pragmatic::a-universal: \2.i 

una teoria de la ewcluc1ón socio-cultural y C3J una perspectiva 

teórico-sistémica. 

Toma.Pds en su conJUnto~ estas líneas de reTle~:1on nas 

entregan el campo teorice global de la obra central de Habermas 

que retoma. la. cr1tica original de la tecnocrac1a. pero sobre un 

nivel mas desarrollado. 

t. Desarrollo de una pragmática universal-

Oesde principios de los a~os setenta, Habermas no se 

contenta más con el enToque nermeneut1co de sus formulaciones 

científicas. Hasta Conoc1m1•nto e lnteré~ destaca el sistema ce 

referencia práctico de la experiencia histó1·1co-s1n9u1ar y, en 

ese sentido, observ~ la critica teorica como un planteamiento 

comprometido prácticamente con su tiempo. En su d1scusion con 

GadAmer desarrolla, sin embargo por v~z primers, la idea de una 

/ 
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teoría conteKtualmente neutral e 1ndepend1~nte de la s1tuac1on., 

De este modo,. el c:urso de !a acc1on comun1ca"t:1va,. en la cual 

Ha.bermas -funda desde t...tn in1-c10, no solo de forma teo1'"1co-soc.ial 

sino tambi~n de forma normativa, su concepcion oe una teo1"1.a 

critica, se convierte en objeto oe una invest1gacion con 

pretensiones de ver'"dad universale::::>. En lugar ae Ltna. e:-~pl1ca.c1on 

hermenéutica de la enper1enc1a ael •conCPcer de la comunicacion. 

tiene lugar un análisis ~rascendental que reconstruye las 

condiciones universales de posibl1dad del proceso ae 

entendimiento práctico. Esto tiene dos consecuencias: 

a) par un lado, su teori;a logra sustraerse del ambito 

antropológico en el cual hacia sido ~undada originalmente, como 

antropolog1a del conocimiento; 

b) pero por el otro, la dimensión co,..poral de l.a. acc1on 

social, es decir·, el cuerpo como categorla pierae la imporcancia 

que presenta dentro de una teorla cr1tica de la sociedad en 

autores como Adorno o Foucault . .. 

Segün Thomas McCarthy el tránsito metodo!ógico, ael concepto 

inicial de autorreflexión a! momento de una "post-construcc1on'' 

imprevista, se debe a la ruptura decisiva de Habermas con la 

hermeneutica •• Las posibilidades de 1a t~or1a surgen anora, ya no 

Ci'r. ld • 

•• C~r. H. Jeas., "S1tuation - h~rper!ichkeit - Sozialit~t. 

Dre1 vernach!ass1gte Dimensionen der soz1olog1schen 
Hand.1L1n9stheor1e" .. Mimeogra-r'eaao- .J.98.3 

T .. McCarthy .. ., Op .. cit .. 

! 
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de la auto-reflexion nermeneutica sobre iaeas inconscientes de 

capacidades de acción consumadas, sino de la postconstruccion 

racional sobre las condiciones universales de la comun1cac1ón 

humana. Esta vers1on rad1cali=ada de la teoria de la acc1on es 

desarrollada por Habermas bMJD la forma de una pragmática 

ur1 l.~ .. ersa 1 .. .. 

Su ODJet1vo espec:i"fic:o c.:omprlteoa que en el p1 .. oc.eso ciei n~bia 

orientada hacia el entend1m1en~o - ~odas los suJetos tienen 

pretensiones de valor cambiante, fren~e a las cuales, el haola 

asume necesAriamente la obligacion de una soluc1on d1scur·s1va. 

Habet~mas intenta mostrar a través de la "base c.1e val 01"' 11 

lGeltun9sbasis1s> del habla, que en la e3ecuc1ón de la accion 

comunicativa se introducen estandares de racionalidad universal 

que ocupan, inadvertidamente, la conciencia que acompaAa al 

su.Jeto parttc:ipe en la valoracion del habla .. A partir de esl:o., el 

análisis pra9mat1co-un1versal de las reglas del engend1m1ento 

hablado, entregan o descubren no sólo las bases para una et1ca 

cotnLtni.ca.tiva - en la cual Haber·mas intenta fundar las e:.:19enc1a.s 

normativas de una teor1a cr~tica de la sociedad - sino, .as1 

también, la base para un concepto d~ racionalizacion social. 

En consecuencia, con la reconstruccion de la eKigencia de 

valor racional., qLte deberia se1- 1nhe1-ente a la acc1on 

comunicativa, se hacen aJ mismo tinmpo claros los •~pectas ba~o 

~- CT r. J.. t-fabermas .. ., "~.lorbere 1 cena e CCemer-~:unqen zu e i ner 
Theorie der kammun1kat:1ven t-::.ompetenz" en J. Habermas/l·.t .. Luhm:3.nn 
I..f-L~QJ~~Qer Gese 1 J se ha Tt oaE?t'"_ Sgz l. al tec:nno l og ie.. l•Ja= 1e1 s t_§'L.--Q.~§".. 
Svstem"tor:;cr.ung_·.L Frankfurt 1971 



los cuales la acción social. en lo general, aparece como una 

accion con capacidad de rac~onalizacion. 

2. Desarrollo de una Teor1a de la Evolucion Social. 

Desde principios de los afias setenta an la medica en la que 

Habermas investic;,a las eS"Cl"'UCturas ceiLtlares de .ta ac:c:ion 

comunicativa a partir de una pragmat1c:3 un1versa.l., c::onTorma 

social se investiga ahora a partir oe su logica genera& ae 

Esta idea de la lógica interna del desarrollo social es 

examinada. par Habermas, por primera vez, en su discusion con la 

Teorla de Sistemas de Ni~las Luhmann. 

Habermi&i.s critica los intentos vertic:a.les de teot~i.as qLte, 

desde una perspectiva hegeliana, presuponen la logica del 

concepto - es decir, la reconstruccion de un sistema ae reglas 

abstracto - para poder esclarecer la logica necesaria ae 

desarrollo social y el establecimiento de ese sistema de reglas, 

bajo condiciones emp1ricas •• Frente a esto, Habermas se sirve ae 

la logica del desarrollo planteada por Jean Piaget - en relacion 

a la ontogénesis del proceso de la historia oe !a ~specie - y 

describe el. desa.r1"ol lo de i.ca. soc:1eoad como , ... esul tado ae niveles 

•. J. Habermas., "E1n2 Ause1n•ndersetzung mit Ni~las Lunm~nn 
(1971): Systemtheor1e cien- Ge=ellscha.Tt- oder- t:...r1t1sc:tie 
Gesellsc:l,aftstheor1t.::-'" en ~~-=~º~g,,_,1~~~'-~~ 

/I 



128 

necesarios de la racionalidad de la acción humana •• 

A partir de esta dimension logica del desarrollo de lo 

social, Habermas entiende el proceEo Tactico de las 

transformaciones sociales, que se reali=an baJo circunstancias 

peculiares empiricas, solo como una dirnens>On de la dinamica del 

desarrollo . .., 

En el conjunto de trabaJos reunidos en La reconstruccion ceJ 

materialismo h1storico, publicado en 1976, Haoerma5 describe el 

proceso de la historia de la especie - correspondiente a la 

diferenc:i.ac:ion ent1 ... e ac:c:ion 1nstr\.lmenta..l y ac:cion comLtn1c:at:1va. 

como proceso de establecimiento progresivo de eJemplos de 

racionalidad t•cnico-instrumental y mora.1-p , .. a.e: t 1 ca. 

Mas tarde, con la ampliacion pragm~tico-universdl del 

concepto de ºracionalidad" se amplia tambien el espectro c:::le la 

lógica social de desarrollo. Junto al aumento de la capacidad de 

c:onduc:cion de la racionalidad de ~cuerdo i::\ fines (a) y e! cambio 

de estruc:tLu ... ;t del sistema moral <b>,. se introdLtce el ambito de 

juego de la autonomla individual <e) como una ~ercera'd1mens1on 

con la que Habermas intenta afirmar la historia de la especie en 

tanto proceso de desarrollo por niveles de racionalidad humana. 

•· Cfr. Axel Honnetn Op. 
"D~sarroilo moral e idantidad 
Materialismo Hist6rico, Tecnos 

cit .. pc.,g_ .321,. CTr-.. _ J .. Habet .. ma.s,. 
del \·'o" en La. rec:onstruc:cion del 
Madr-~ici., 1981. pp. 57-83 

C-tr. Sobre todo" J .. Habermas • ., 11 H1sto1 .. 1a y evo1L1cian 1
• en 

La. rec:onstruc:c:2on del mat:er-ial2smo histórico, "ta.urt..1s,. Madrid, 
1981, pp.181-2-32 

I 

/, 
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3. Elaboracion del concepto da "sis~ema". 

El tercer aspecto decisivo para el oesar1"'ollo oe la t:eor1a 

habermasiana oe la sociedad es la precision oe un concepco de 

sistema sólo vagamente utilizado nasta fines de Jos aKos setenta. 

La categoría d• sistema habla desempeAado un papel central en 

"Técnica y Ciencia como laeologia. 11
,, pero a.parece tca.av1a. ani. como 

un concepto contrario al mundo de 1.::i. 1nter"'ac:c:ion y qL1e ae=c:ribe 

.la. or9:1.n1z.a.c1on "'ll.bre de no1--mas 11 de la. ac:c1on racional. de 

acuerdo a f1nes. Este c:onc:e-oto de -=:1stem~ 1n1c1a! .. sin embargo., 

r.1 se desarrolla a pa.r-c1r ae la.s c::ategoria.s funda.mentales oe la 

teor1a de la acción, ni se afirma teóricamente en la tradición 

del funcionalismo estructural sociologico. 

El concepto de sistema, en ese momento, no se adecuaba 

todavia al ambito general de la teoria habermasiana centrada aun 

en el su3eto del proceso de desarrollo historico oe la especie 

humana. Este planteamiento se transforma, sin embargo, en la 

medida en que Habermas reacciona cr1ticamente contra sus propias 

implicaciones idealistas y abandona la idea de un suJeta unitario 

de la historia. 

En adelante interpreta el proceso de racionali~acion -a 

traves del cual intenta. conceptual 1:::::ar el desa.1 .. 1~01 !O de lo 

social- mas que como procesa de forrnacion de la especie humana, 

como sistema socia.1 tra.ns-sLlbJet1vo <i.tbe_r-st..tb1ect:i.v> de un 

proc~so de aprendizAje en desarrollo. 

Cfr. AKel Honnetn .• Op. cit. pag. 312 y 31$ 

1 

/ 
¡, 
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Con este paso hacia el abandono ce tas premi.sas historic:o

ideales, que culmina de nuevo en una discusión con Luhmann, 

Habermas retoma el concepto de sistema en el amb1to categorial de 

su c:oncepc:ión de la h1s'C"or1a-.• ,, Terminara por a.t:r1bLt11"" ahora a 

los s1stemas de acc1on socia.les, procesas c:ie a.p1 .. end1:::aJ2 

evolucionistas, en cuyos procesos de r~cional1zac1on debera tener 

lugar el desarrollo de la "subJet1v1dad''. Es por e~to, que mas 

tarde puede reclamárseie que en lugar de haoer saltado sin 

mediaciones al c:onc:pto de "sistema. social"~ par .. a a-t1rmar en su 

lugdr al proceso de aprend1zaJe (de las subJetividadesJ de la 

sociedad, tencirt.a qLH? haber·· hecho uso de la i.dea de actor 

c:oJ ec:tivo .. 1:? En otras pala.l::Jras que en i.uga.r oe un ºrnacro-sLtJeto·• 

y de un s~stema de acc1on anónimo, en su teorta cenorian mas bien 

que aparecer grupos soc1aJes, asentados en una perspectiva oe 

colaboración especifica, en torno a mxper1enc1as particulares y 

en relación con una nueva unidad y convencimiento historicos. 

Según A:~el Honneth e=to ha.br1a a.bier .. to la pos1bil1dad de 

interpretar el proceso de r"acionalización social como un proceso 

en el cual, grupos sociales se enfrentan respecto a la ~arma y 

modo de desarrollo y canfigL1r·ación de las 1nst2tuc:1ones socia.les 

y habrla permitido atribuir a las orientaciones de acc1on 

especifico-grupales e 1dea5 valorati~•s, una runción decisiva 

id. 

lb. 

/ 
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practica en el proceso de reproduccion de la sociedad.,, 

Pero Habermas na acepta grupas activos en el planteamiento 

categorial de su teor1a de Ja soc:ieaad ... t.n iLlgar" de esto., CLlanoo 

de lo que se trata es del suJeta de la actividad social, nace que 

al plano del ~istema de accion individual, empalme directamente 

con el plano del sistema d• accion. En los escritos que siguen a 

la discusion con Luhmann 1 con la ayuda ae los conceptos de la 

Teoria de la Accion de Parsons, reafirma metodicamente el 

concepto de sistema. Al mismo ti&mpo que nace de esce concepto un 

nuevo elemento clave a~ su teor1a de la sociedad. 

La "Teoría de la comun1ca.cion 11
., delineada desee una 

perspectiva pragmático-universal, desde una teor1a de la 

evolución socio-cultural y, finalmente, desde la asuncion en lo 

fundamental de la Teor1a de Sistemas, marcan los rasgos teoricos 

decisivos a través de los cuales se establece el camino que 

Habermas recorre desde su critica original en torno a la 

tecnocracia hasta la T8or1a de la Accion Comunicativa. La suma oe 

estos tres conceptos tiende a la solucion de los problemas 

t~óricos planteados en "Ciencia y Tecnica como Ideolog1a''. En 

c:cnsec:uencia, la "Teorl.a de la AccJon ComLtn1cat1va 11 persigue 

también el objetivo de elaborar un c::oncepto de 1 .. ac1or,alizac1on 

social que haga posible una critica fundamentada, teor1co-soc1al 

y .ncrmat1va., de las forn1as d~ l""c.-..c1ona1:izac.ion lineales., hasta 

entonces dominadas por la •dea de una racionalidad oe acuerdo a 

Id. pag. -3'.14 



-fines. 

En este sentido., Habe1 .. ma.s no solo c:iiscLtte con ei ana.lisis 

del capitalismo hecho por los marxistas y con el concepto de 

racionalidad webe~1ano sino que practica tamb1en una especie de 

"estrangulamiento teórico-activo" al diagnostico historico-socia1 

de la Teor1a. Cr1t1c.a. SLI obJet1vo es plantear y establece1" una 

critica fundamentada y sincetica de las formas de social1zac1on 

unilaterales que giran en corno al concepto de racionalidad de 

ac::ue1"'do a fines. Es en esa media.. que.> st.' oora recien"te pueoe 

ent~nderse tambien como el incento cie tr&nTormacion teorico-

comunicativa de las tesis histor1co-filosof1cas de Dialéctica del 

4. Ampliación del concepto de racionalidad. 

Adelantandonos un poco a lo que sera tema especial del 

capitulo dedicado a los dos tomos oa la Teoria de la Accion 

Comunicativa, podemos decir que el concepto de racionalidad 

necesario para la transformac1on del diagnostico historico de 

Dialéctica del Ilum1n1smo en los funoaruentos de una Lrit1ca ae la 

Ra=ón Func1anal1sta, no se deriva de la simple contrapos1cion 

entre 11 trab3JO" e "1nte1---ac=c.1on" '!' o r"'acI.onal 1oa.d "'inserum=nt~.1" y 

"comunicatjva''• sino que, mas que ~so. se funda en un analisis 

puntual y preciso de lo social a traves del cual lo que es 

t"'a.c:ionalidad únicamente puede derivarse., para Ha.be1"'mas., Cle la 

! 
! 
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perspec~i~a in~erna de 1a acción comun2ca~1va.,. Habermas conecta 

c:ada uno de sus traba .. 1os preparatorios con L•na pi .. agm.=-cica 

universal que en su teor1a de 1a comun1c•c1on apunta en una 

di.rec:clon analit1c::a del habl:t.. ~ tr~.ves de este rec:Ltrso le es 

posible diferenciar en cada acto de habla comunicat1vo 

dimensiones diver5as y en c•da una de ellas imp!~c1~amente una 

pretensión respecto al valor rac:1onal de .ias e:·:pr ... es1anes. 

Este analisis !o conduce hacia la a~irmac1on de tres formas 

de racionalidad intern•s del entendimiento hablado: 

a. el que habla erige su ewpresion en relacion a 

pretensione:;; ele "ve:n .. dad"., ••rec:t1tud" y 11 verac1d.ad 11 

<a.u ten t ic:1 dad' i 

b. l~ verdad de sus expre5iones se !imita al mundo obJetivo 

de su c::1rcunstanc:ia e::1stente; 

c. la rc:c:titud solo pLtede JLtzgarse en 1 .. eiac.1on e.1 mundo 

social de las normas morales y su autentic1oao sola en 

relacion al mundo accesible 2ndividual de experiencias 

internas. 

De la difmrenciac1on de estas tres "caracter1st1cas 

universalesº - que se relaciona can la e::plicac:ion de la. leor1a 

de los Tres Mundos de Popper •• -, Habermas pasa a sostener !a 

posibilidad de una rac:1ona]1::a.c:i.on de la ac:c1an human.a en tres 

dim~nsianes: instrumental, comun1cat1va y estetico-eHpresiva. 

, .... Cfr .. J. Habermas .. ., ·aear1a de la Acción ...... tomo .J.., cap .. l. 

1 

j 
/ 
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Habermas supone que se puede elevar nuestro saber, lo mismo 

sobre el entorno psiquico que sobre el de !as normas sociales y 

e! de las sensaciones internas, en forma de procesos de 

aprendiza.Je Y que., a partir de estos se desart'"oila 

progresivamente la racionslidad de nuestros actos. 

En la medida en que, s•n embargo, en nuestra practica 

cotidiana hacemos sólamente un uso intuitivo ae cada uno ae 

nuestros saberes efectivos y nos referimos, directamente en las 

diversas formas de nuestros actos, a mundos especificos, solo 

utilizamos reflexivamente nuestro saber en la accion 

c:omunica.tiva. 

Habermas entiende ahora bajo ia. prá:tis espec1T1ca de la 

accion comunicativa, con mas precision que antes, el proceso ae 

comunicaciOn de planes de accion individual por la v1a de un acto 

de entendimiento hablado. A traves de este, los participantes 

llegan a un acuerdo a través del uso consciente de su saber 

intuitivo sobre la base de una 1nterpretac1on general de la 

situación de sus acciones. 

El modelo de la accion comunicativa que da fundamento a la 

teoria de la sociedad de Habermas se ve ~rans~ormaao as1 

considerablemente frente a sus vieJas proouestas. El proceso de 

comunicacion no se contrapone simplemente a la accicn racional

instrumental, sino que aparece como un pr·oceso ce en~eno1miento 

en el que todos los aspectos de la racionalidad humana de la 

acción están incluidos como puntos de reTerencia incel"'nos de este 

desarrollo. 
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Al mismo tiempo., comol~menta las dos d1mens1ones de !a 

racionalidad - la 1nstrumen~al y la comunic•tiva -, que nast~ 

ahora habia diferenciado, con un tercer Amo1to, el de la 

dimensión racional estetico-expresiva. Es aou1 donde, segun 

Habermas, la relacion autentica de los su,etas deberá apuntar al 

mundo de sus sensibilidades y exp~riencias internas. 

A part 1 r de el lo" Habermas 1ntrodLtCe los p1 .. 1meros pasos 

hacia una t~oria estética que, en forma problematica. intenca 

anudat ... la racional 1dad de una obra. ae arte a la 11 aLltent1c1oad 11 de 

la configuración interna ae las expresiones puestas en ~uego. 

Sólo que de este modo, la e~tructura interna y la funcion social 

de la acción comunicativa se plantea de forma aistinca. 

La a.~cion comun1cat1va reT1ere., ano1 .. a., ya no L'n1camente un 

modo de configLn~acion espec:l.Tica de la acc:1on so<=l.al - que 

pudiera delimitarse re:;pec::to a otras Termas de accion - sino 

tambien una forma singular de coordinacion oe la accion guiaoa 

por un objetivo. Con sus planteamientos sobre la racionalidad 

estético-eMpresiva, Habermas pareciera sostener ahora el supuesto 

problemático de una estructura interna tel~ulogica relativa a 

toda ejecución de la accion indivJdUR1.,. 

En caM~ forma de racionalidaa espec1~1ca, ae acuerdo a 

HabermC4~ .. el entendl.miento r.ablaao organi::a la coa1~01n~c.1on ae la 

accion a ~· puesta en practica de una capacidao ae interp~etacion 

c:arnbia.nte. SLlrge el pt~oblen1-='-• sin embargo,. ae como carac:.teriza.1~ a 

lb. pag 141 y 146 



entena1m1enta hablado ::e rnue· • .-2 con~tc:,ntemenT-o: en .::-1 ambtto ae 

s1tua.c1ones de aeT1n1c.on 1ni;e1"'~Ltb1e-c1·..,·5m.:nte:- ,-econoc.1aa.. L::..s 

c:ap~cidade-::. efe interr-... ret&c:l.on cc.Jao2r.:.i.t;i'-··.:;..=~ cr"a.10~~ en e.l oroceso 

del entendimiento, no e=:tan siend,~ impiant-3.d~s :=1empr·e oe nuevo 

1-iab..:irma5 lla1llci "m1.1noo cie ld v1i:J~·· a u;--. i-lcu-izon1:e de 

a.ceo-cac1on de conte:·:cos 1ntersub .. tei::;1•,.,.amente c.cH11part::1oos,, en el 

que ca.da prcH=eE;o de> comL1nic:.ocl.on se enc:L1c:-1·,c-1~.:? r-:1-0....:a;:t..~:::timente 

integrado. Entienc.le -este cc,nce-pt::..:i ~.:cn;a c:on·.1cc1on esta.ole ae.l 

re~Ltltada de la accion cc:•,T:Llntc:a.ti··1a. a se-a como oronucto h1stór1co 

munt1c de- la .. ·ida consti-cuye la Tuente ael saber., or1e-nta.oo 

intu1t1va.1J1ente en la confi.:...n::a, en que ia. co1-1-1enta del proceso 

d~ comunicacion soci•l pueae desarrollarse &in peligro de 

interrLlpc:ion: 

11 1-os SU.Jetos de acc:1on comLtn:i.ca.tiva se entienden 
constantemente en el horizonte de un mundo de vida. Su 
mundo de vi.da se erige a. pat"'tir- de c:onv1cc::1ones ae 
cante::to na p1"obl.amát1cas mas a menos di·fusa.s .. Este 
contexto del mundo de la vida sirve o funciona como 
fuente de def1n1c1on ae situaciones que se estableceran 
aprablematicamente de parte de los participes ••• ~l 

mundo de la vida almacena el traba.10 de interpel'"l;ac1on 
hecho de gene•"a.ciones pasadas; es el contrapeso 
conservador contr• el riemga del disenso aue surge en 
l=-. actualiz.::,cion de cada oroc.e~o oe entf".:naJm1ento".1e 

El conc_epto de ntnLtndo de ia vida" per-f1 la un ni· ... ·el 

¿onstitutivo ?undam~ntal d~ la teor1a de la socieaao de Haoermas. 

El horizonte de las convicciones y a~ los valores 

Lb .. Theor-1e des i.:nm.nunii.:~'.;i• •. •en r-l~rH"".JC?J.ns. t-J•j. i,. b .. l (_, 7 ~ 

t.o .. m .. Er, esp8ñol: t::otn~ 1., p.ag .. J1)4 
1 

11 
'1 
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rac1anal1dad de la acc1on comunicativa. Para aclarar la logica de 

este proce.-50 de aprendi::::::c:...JF?,. H.;;,bermas na.es un uso nuevo de la. 

psicologla del ciesar1""ollo d-e Piaget 1"'ela.ci.anado con la historia. 

d• la conciencia de la especie. 

Haber-mas ve en el mecanismo que conduce hacia. una 

diferencia~ion de los sistemas de signif1caoo ael munoo de la 

vida, el mismo proceso de oescentracion cogn1g1va que Piageg 

observa en el desarroJlo intelectual del niAo. Cada Tragm~ntacian 

formal del universo en las ~res dimensione~ de la realidad 

representa para Habermas l:::i idea. de t..1n proceso reTle:;:2' ... ·o Tl"ente a 

la realidad y la candicion ce un proceso oe entendimiento 

hablado. Asimismo, en el plano del mundo de la vida, esta 

fragmenta~16n da por resultado un proceso de descentrac1on 

progresiva del entendimiento universal, en un pr·inc1p10 concebido 

sólo soc10-centricamente. 

"'El mLtndo de ta vioa. acLtmuia el t1~aoa.Jo ce 
1nterpretacion realizado por Jas generaciones pasadas; 
es el contrapeso conserva.aor contra el 1 ... 2esgo del 
disentimiento que comporta todo proceso ce 
entendimiento que este en curso- Pues en la accion 
comunicativa los agentes solo pueden entenoerse a 
traves de tomas de postura de af1rmac1on o de negacion 
frente a pretensiones de valide= susceptibles de 
critjca. La impo~tanc1a relativa de esgas aes 
magnitudes cambia con la aecentracidn de las 1maaenes 
del mundo. Cuanta mas avan=ado esta el procesa de 
decentracion de las imágenea del mundo, que es la que 
pt'ovee a los participantes del mencionado acervo de 
saber cultural, tanto menos sera menester que la 
,,ecesidad de entendimiento qLlede CLlbJ..erta ~·t~.Ll@!J..Q~ 
y cuanto m?.s haya de ser ... CLlb 1e1 .. ta esa nec:e:sida.d por 
medio de operaciones 211ter .. p1 ... e,.t.at2· .. ·a..s de los 
pa.1 ... t1cipanteE mismos., esto es., por m~d20 de un acuerdo 
que, por haber de ser mo~•~aoa rac1onarmente, siempre 
c:ompa·rtat~a sus r1es9os, con tanta ma.s Tuerza cabe 
esperar· orJ.ent'aciones rac1ona1e5 de acc1on. f~'ar el lo la 
ra.cional1::::::::.:':t.c1on deºJ nu .. tndo ce J.a vida puede 
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social de la vida. 

6. HI concepto de reproduccion social como reproducc1on simbolica 
Y como reproduccion matoriat. 

La reproduccion ce la socieaaa se oresen~a, nasta aqui, solo 

como un proceso de renovacion simbolica del mundo d~ la vida 

socio-cultural. La t·ac.1ona.l iaad de esi:;e amb1 to soc1a.J .. coma TOl"'ma 

de un descentram1en~o progresivo de la idea ce cultura del mundo, 

da por resultado Ja Jiberacion de la accion comunica~iva de 

orientaciones tradicionales prescritas y se ensancha con el 

ámbito de Juego del proceso de entendimiento hablado. Persiste, 

sin emba.rgo 7 el problema de que el oesa.r,-.·oli.o de .tas ::.oc1eda.ctes 

no corre sólo a traves de la renovacion simbo11ca dml mundo de l• 

vida social sino que influyen además otros ?actores. La 

reproducción social es igualmente dependiente de Ja apropiación 

de los recursos natur•les a traves de loa cuales es posible el 

mantenimiento de las condiciones materialea de la vida social. 

Habermas diferencia entre tareas de la reproducción 

simbólica y la co~cc16n y el apremio de la reproauccion material, 

el trabajo social y la praxis de la adm1nistrac1on politica. 

11 Nientras que pa.ra la reproduce ion simbólica del mundo 
de la vida lo relevante de la accion social es sobre 
todo su aspecto de entendimiento, para la reproducción 
material lo importante es su aspecto de ~_t1v1dad 
telealog1ca. Esta se efectüa a traves del medio que 
representan las 1ntervenc1ones que cumplen un propos1to 
en e1 mu.ndo ob ,Jet i va••. 20 

El reconoc1m1ento de estas dos dimensiones social•s de la 

reproducc1on 50cial, con que Habermas abre la pos1b•l1dad de 

=·J. Habermas •• Op. cit. Tomo lI pag. ~~l 
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que la reproducción simbólica de una socieaad que se asienta 

sobre la accion comunicativa no puede imaginarse como resultado 

simple de una colectivismo social. Este proceso solo se concibe 

como satisfaccion. cumplimi.nto y reaJizacion de "funciones 

latentes que van m•s allá de l~s orientaciones de los 

implicados"-= La integrac1on cultural de los grupos sociales se 

lleva a cabo a partir de una red de acciones que incluso va mas 

alla de los participes como tales. Habermas, sin embargo, 

presupone esa categorla provisional <sistema>, cuando propone 

para el an•lisis del proceso de reproducción material un cambio 

metódico de perspectiva en la teorla: 

"Y ~n ~elación a esos "procesos mwtabólicoa" <Mar~>, lo 
más adecuado es objetivar u obJetualizar 
<Vergegenstándlich-n) el mundo de Ja vida 
c~nsidernandolo como un sistema que conserva sus 
limites, porque, en lo que a esos procesos acane, 
resultan relevantes plexos funcionales para acceder a 
los cuales no basta con el saber 1ntu1tivo que los 
implicados tienen de los contextos de su mundo. Los 
imper~tivos de supe1'"v2venc:'ia e:<igen una incegrac.i.on 
funcional del mundo de la vida, la cual opera 
atravesando las estructura~ s•mbOlicas de ese mundo, y. 
por tanto, no pueden ser aprehendidas sin mas desde la 
perspectiva de los participentes ••• " 

La reproducc1on material del mundo de la vida social se 

concibe como proceso de mantenimiento del s1steffia poroue la 

activldad de acuerdo a fines solo puede coordinarse 

funcionalmente en ese arnbito. 

~sta propuesta no es el simple paso de un punto de vista 

n. Id. 

' Id. pag. 332 
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conceptual a otro. Segun Habermas este cambio es una e11igencia de 

la Peculiar estructura de la realidad soci~l misma. La 

delimitacion categorial con la cual Habermas distingue entre 

integración social e 1ntegrac1on sistemica. esta en relacion con 

una diferenciación interna 02 la organizacion social ya seRalada: 

..... He propuesto dist1ngLlJ.r entr ... e 1ntec.ra.c16n socia! e 
1nte9~aci6n sistemica: la una se centra en las 
orientaciones oe accion atravesanoo las cuales opera la 
otra. En un caso el sistema de acc1on queda integrado, 
bien mediante un consenso aseguraoo normativamente. o 
bien med•ante un consenso comun1cat1vamente alcanzado; 
en el otro, por medio de un control <Steuerung> no 
normativo de decisones particulares carentes 
subjetivamente de coordina.c1on".=-4 

Con esta d1"ferenciac1ón, Habermas reprodLlce el dualismo ya 

antes observado entre "subsistema racional oe acuerdo a fines'' y 

"ambito institucional" en un nivel mas compleJo de refleKion y 

bajo una nueva perspectiva. Habermas no introouce la "accion 

rac1onal de acuerdo a "fines" y lLtego la. "ac:c:.ion c:amun1ca.t2va 11 

como esferas de la vicia social que se contra.ponen una a. 1.ta ot1'"'a., 

sino como mecanismos de coordinacion ce la acción. 

En este ordenamiento o diferenciacion de !as dimensiones de la 

reproduc:c:ión material y de la. reproduc:c1on simbol1c:a persiste, no 

obstante, un problema básico. Ni la reproouccion m&terial ni la 

simbólica de la sociedad permiten conceptua!izarse como neKos de 

acc:1on cotidianos de ~ipo tran=pa1·""'ent"e o~ como dice Haber"mas~ 

"como resultado pretendido de una cooperacion colectiva". De ahi 

la necesidad de hac~r que ambas esTeras de la reproouccion se 

Id. Tomo lI p3g. 213 
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ensanchen con mecanismos qLte a.sacien en L1na 1'"ed, tanto J.os 

procesos de comunicación como los de cooperacion. Solo estos 

mecanismos estar1an en cona1c1ones de pos1b1l1ta1'", en su 

conjunto, las funciones de la. rep1'"0dL1cc1ón s1mbol1c:a y d<:: ia 

reproducción material. Estos mecanismos, de acuerdo a Haoerma~, 

no son sino las condicione~ bas>cas par• la conTormac1on de 

inst2tuc:::iorles en las qLle las respectivas real1zac1ones de la 

acción se encuentran establecidas normativamente a lar90 plazo. 

Es en estas instituciones que, ba30 nexos de orientacian de la 

acción almacenados del mundo de la vicia, el cump11mineto de la 

acciOn sera sancionado, segun el grado de autonomización de una 

sociedad, a tt"i.1ves de un ac:::L•erdo denu::oc1'"át.t.co o ba.Jo pr"eceptos ae 

dominio coercitivo. 

Pero, s' explicamos l~ coord1nacion de acciones sociales a 

p=-.rtir de mecC\n1smos elementales de formac1on de Jnst1-cuc:iones. 

la. d1f'erenci.;\C:1ón con la cual Habe1~mas traba.Ja entra en 

problemas. Por·que tanto en el ca•a de la reproducc1an mater1ai 

como en el de la rep1·od•.tcc1on s1mbol1ceo. la l.ntegr·acion de la 

acción adopta una forma oecul1ar. 

Desde la perspec:t1va de la con"1"01 ... mac1-ón de .tas 1nstituc:1ones 

oue han sido constituidas normat1vam2n-ce, l.a r-eprodL,cc:1on 

s1rnbólica y m='\"Cer1a.t es el resL~ltC\do en si de Ltna "terma cie 

entendimiento o de lL•cha de grLtpos sociales"' en la OL'e Habe1"'mas 

decide no profundizar .. t1as bien., Lttili::.a esi;a d1:>t1nc1on en"Cre 

amb~s forma~ de 1ntegrac>ón da la Dcc1on &acial con ob~eto de 

ooder~ ds;scribir- el de-s=trro!Jo de la soc1.eCJ,.:..io.o b=-..Jo un dc•t::>Je ou.nt;c; 
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de vista; por"' Ltn lado, el relativo a la 1""a.c:1ona.liza.cion del mLtndo 

de la vida y, por otro, el que 5e re~iere al aumento de la 

c:ompleJidad del sistema .. 

Esta distincion fact1ca entre formas de coord1nac1on de la 

reproducc1on material y simbólica es usada en or1nc1pio para 

fundc:iimenta1"' ur,a nueva c:11ferenc1ac1ón metódica.., es decir,, con 

objeto de poder desart~ol lar la per"'spec:tiva pec:ul ia.t"' de un 

concepto de sociedad en dos niveles. Se basa en la observacian de 

que en el proceso de la evolucion socio-cultural, ios mecanismos 

de integracion sistemica se han dispersado de forma tan radical 

en el horizonte del mundo de Ja vida social, que se presentan en 

apcrienc:ia r:1':)mo fo1"'mas autonomas de coord1nac:1on de la ca-.c:c:1on 

social y conforman esferas de accion 1nterdependientes. 

Sin embarga, este dualismo metódico entre "sistema" e 

"integracion social", que en principio tan solo deberia haber 

descrito dos perspectivas complement•r•as en el analis1s de un 

mismo oroceso de desarrollo, se enrai=• - desde la perspectiva de 

la r~cionalizacion de la acc•on soci~• - en el dualismo factico 

entre "sistem~" y '"mL\ndo oe la vida. 11 
.. 

"Sistema y mundo de la vid• se diferencian como tales y 
se distinguen a .la vez uno del otr"'o., en la meo1da en 
~ue crece l• comoleJidad del primero y la rac1on~lidad 
del ~ei;:,tLtndo .. Sob1"'e esta b~se., los mec::ani.smos si.stem1c::os 
sa desligan cad• ~-= ma5 de las e•tructuras sociales 
sc1bt~e J~s qL•e se r:t.•mple Ja integrac1on social .. La. 
•o~i~dades modernas alcanz~n .•• un nivel de 
dif~renc•acion sistérnic~ sobre el cual las 
CH"'g,~n 1::ac1ones de-ven :i. dc:.s C"utonomc?is en t1-an en c:one:-: ion 
L•na con otr .. a a tr ... avés de medios d2 c:omun 1c:ac:1on 
drasl 1rigüisti::::ados .. Los mec:¡¡;¡n1smo-.= :;.1.=otem1c:oe: c:ontr-olc:-n 
u" comercio social amol1amante desorendido de normas y 
valore•. es dac1r, de lo• suaistem~s de acc>ón 
.admJ.ntstr:\t1· ..... a y e-conóm1Co?. r="CJ.onale:::::: rrln .::. ....... ,..., ..... ,_ 
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f1nes 11 
.. :--. 

Ha.bermas intenea conc.::-ptt..L-:< .. J.1z..a1" .::as1 tas esfer~s ce acC':JcH1. 

'
1 sistema. 11 y "mLlndo d~ .1~ ·,.1,-..1~u., ya no e-amo 1Cl hlc1er:1 en su 

pt;;.nt2=.mieni:.o 1n1c:1;1J'!' cOH\C1 e1E:-rnent:.J-:> conS1=l.tLttivo::. L1n1ver"=.alE:s 

ctel de:;a1--ro11o :=:nc2~1'!' sJn·.:• c·:Hno , .. e:=ulc.;:;.oo n1=.t:or·J.co ae un 

5Lt::::=:.ta la idea de 1..tn:ri. cont:1·.=,01cc1or\ inmant.-n-e=:- histo1-1co-

un1vers=-.l de 1a di't'F-r8nc:1~ factl.ce:- -=::-ntt .. -=- •1 :.1stema" e ''1ni;eqrdC:J.on 

Haberm::,s concibe este ot·acesc ae d1Te1-enc.tac1on '2VO.lt..1c1· ... ·o 

1-~.cional1z;:c:ion a•~ 1 .. -':l .=..cc1nn comt.1nic~ti·.,,.a. L)e ~ni .La cae:.is 

Tc:.1 .. •na.s caca ··.•ez m:i..::¡ .::ompJeJas ae ar9anizac1on ae .la r-ePt"üCJL1cc.:1on 

ma.ter-1al o nL1e·.1 os n1· .. ·e1e::; ~:1.::::- a1Ter·enc1.::.c1on de sl.st;.;:.m~s., .=1 en el 

inst1 CLtCJonalJ . .;:.a.dos ...3. tri.\.·e~ o:te ios a.-.•-so;c.?5 co1··r·2::;.pGnd.t.eni:e-::: En 

El niv-=:l a-:pec1T1cu .:ie- Ja. r·2·=:.01-·~l1=:1.;..a .::cJll1L·.nJc.-:,t1 .. a sont·.: el 

J!':'"~-Ia. t .. o ... m ... l:;.:1 ... 11.., ·.=.: .. ~.:.1.1: 1-.:..rt ~::.pann1., IL.lir\1..."l t1. p-? .. c;.4 ~1.~ 

I 
1 
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" ...... e5t:3. 1:.en.:::1er1c::.~:. 1i_~ ·;:E-ne1"'.::t . .LJ::::.,.;.:1on e: .1·":".J= "'·-~J.01~c-s 

On•~ta Pn •l ol•nc OP •• J>1~eracc2on do• tPna&nc1~~ 
\~OnT."t~apLt~.?Ei..a::. .. C • ._tz;.ntc.1 lfl~...,._r-, (:>,t•c,91--25,a ia. 9enera.l 1 =ac1on de 

mot'1.,·n~3 y ·..,.;;;.101--E-.5.., t:--;.nt.L1 mas d~~liq;\1..'li:-.. a._1r=aa l~ C?>ccc:1ón 
c:omLtn ·L .::.at .L ·.·a ae n ~· tr·one=-.:> no1-m~""'ll t- 1 • .. ·as ne campar "Ca.mi en "COS 
c~nt:rt=!co~ -..,.: r'e:-.:.::bJ.o11:1s .. C.or) eEot-='. oescone.-:.ion .. J.a carga 
de la 1ntegrRcla" ~oc1a1 se ae&nlaza ae manera cana vez 
m&.:; net:.¿.. d8l c..:011,;;.~n=-.._., de bé'.~~ rc-l i.yiosñ n=-.:=ca. Jo-= 
p1--ogre.1~0= 11n9i.:1st1cc.~ de T1::.1~mac:1an. c1e consenso .. Es'Ce 
C:ómnj.1.:> ,je polc:.t·.&.d~d en lr. cc1n·rormac1ón de J :11 acc1wn,. 
coord1n::.c1r.Jr-1 Ot.H? en a·:1e-L.:.r·,t:.:: na oc es.tri.na.1- sc>bt·e i?.-1 
1nec:.n1=:.1nn d¿! t::;;.11lendimL•~11to4 h.:1c~ que caoa .,_·ez. 
.:;pare::ca•l con ir,a~ pur·e.'.'..& l .... ,.= e5tr~u..:::1=ura5 9en,:1-aJ.es dE 
la accJan or1ent~na al enteno1m1entc. ~n este a~pecto, 
la,general1=;;..c:1an d~= las V"=:l..J..::n-es es ttrta cond1c:1on 
nect?=:ari.a s=a1·:.. ei. nr:-s211c:'"-,n't'".=-.m1e::-r1t"c:.., a~J. r_.at2nc1al CJE 
rac:1ona11da1-:1 q1...tE' .l.5. =-..::e.ion ~-=cHnun1ca"Cl.· ... a ct":.unport¿,.".~ .. 7 

L.~ c:a~e9.-:.1-i.a de s1=.'t:~m~. can·:Juce ..... ~ t·1a.L:te:-1~.-r1:..5 ~.l cor1c:.epto de 

••merlt.c-1~ o~ <:omwnl.c:a•..=j_on des.L1nyu1st-1za("J05" .. 1.\2tr·as ue: este 

C"ILte ~~tr9e can l:a lih2'r'""'-ilZ8.-:·1on cj: !,,,. <?ICCJ.<:>n comt...lr11c~t:.1v.='l de .la 

tr·.l.ns.n1sinn •=L•lt::t'r~l .. 

"Sobre la b:.se d? c1nas OJ"':tr:-ntaciones or=- i.=- dCCJ..::>n caca 
vez ma& gen•r~l•z~da~ ~e ge~e una rea c~a• vez mas 
t1.~p1da de 1nt·~~r,_\c1.=Lan~s qLt.: E~SC::i':\p~n a Lut ccJntr·c.·1 

(f 
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normativo directo y que tienen que ser cooroinaaas por 
otras v1as. r~·ara sat1sTaeG1"' esca c1·ec:1ents ne-c:esJd5d de 
coord1nac1on puede echarse mano, o bien del 
entendimineto lin91_l1.stico, o bic::-n ae 1neca.n1smos ce 
descarga qLte r~educen las e~!pcnsas en comun1c.:ac2an y J.os 
riesgos ae disentimiento. ~n ~• curso ae la accion 
orientada al •xito y la acc1on orientada al 
en·tend:t.m1enl:o se t=orm.::\n Qos __ ~!J:....P_Q...'§.._...Q~ ..... !U~Q_!__~ill.9~.§. 
de:ca.rqa,. y el 1o en -rot""ma ae rnea1.05 ~ cc.1!.i~~Q. 
que., o bian ¡:;_QQdE!JS~!].., a b1e:n §bl.§.~.i.t~1y·en ea! 
entend l. m2 en to l 1n9ü 1st1c:a 11 

.. ::.01c1 

En la c:onfo,..m.ac:ion de !os siste-ma.s ce acc.Lon t ac.1ona.J.e: C1'2 

acue-rdo a -fines part1c:1pan., en pr1nc1.p10, soro lo:;; 1111.=:.d1c.>s ae 

comun1cac1on hablados. Pero en el proce5o de evoluc1on social 

surgen o~ras medios que si bien evitan o se desv1an ae la 

comunicacion hablada son capaces ae coordinar la acc1on racional 

de acuerdo a f1nes, que trae consigo la reproduccion material. 

Habermas se re~iere al aesarrollo del dinero y el estaolec1m1ento 

del poder organi=ado estatalmente. 

'"E.ste c:amo10 ce la c::ooroinac:ian de la ac:c:ion., de la qL'e 
se hacen c:argo anor·a los medios de c::on'Cre>J. en lLtga.r de! 
lengua.Je, s1gn1f1c:an una de=.cone:·:ion de J.:=- inte1"'a.cc:1on 
con respecto a los cante:< tos del mLlncto ae .1 a v1c:1a. 
Medios c:amo el dinero y el podet~ arran.::an de 
v1nculac:io1les C:Ltya moti·.,,~c:ion es emp1r1c:a; coo1T1c:an Lln 
t1"ato 11 racJonal con at-r-eglo a T1nes'' c:an 111=.=..=.as d2 · ... -alar 
suaceptible• de calculo y posibilJran el eJercicio de 
una 1nTlLtencia e=:crategica 9enera.11z'.a.da sob1-e las 
decisiones de los otro~ part1cipantes en l• 1nteraccion 
en un movim1ento de elusion y rodeo de los procesos de 
formac1on lin9~1st1ca del consenso. Como no so1amente 
s1mpl1f1c:an la comun1cac:1c.•1·1 11ng•.t1st1ca, sino que ia 
SLtscitu.yen por~ Ltn~ genera.l1::ac1on simoo11c~ de 
perJu1c1os y r-es;:..1"'c1m1en·cc:o:;, el cc.Jncepto oe mLtnda ae la 
vida en qt..u::io s1emr:.•re est-an insertos los p1~oc:esas de 
entendimiento queaa aesvalorizado y sometido a las 
J.nt"it:-rac:c:.ione-s regia.as poi .. medio::.: el mLtndo de .l.a v1oa. 
ya no es n~c:es:a.:-10 para la c:oordinac1ón oe la.:; 

~-ld. pp. 2~5-256 
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a.ce: 1 enes".. ;: ... 

En el sistema. econom1co cap1tal1sta., Habe-1 .... mas observa. u.na 

primera esfera de accion que, his~oricamente, en el proceso de 

institucionalización de los medios ae comunicacion 

desi1ngüist1z.ados., se der""i.va ct"='l mundo de la vi.da y se estat:>lece 

como subsi~teina. l 1b1"e de n•..:>,..mas. l"..on ia ge-nera.1 J.Za.c:1on del dinero 

como 'ned10 de 2nterc:amb10 l.tn1 .... »?rsa1 ;;:;.Ltr·ge,. por vez pr1me1 ... a'!' la 

pos1Dil1aad de organizar la proaucc1on social en un s•s~ema de 

accion autonomo, capaz de controlar tan~o el rec1u~am1ento ae la 

~uerza de traba30 como el intercambio de mercancias. mas alla ae 

los canales de los medios ae comunicac2on hablados. 

Asimismo, en el proceso de ~stablecim1ento ae la econom1a 

capitalis~a. se conforma un 6mbito de acc2on organizado de forma 

racional de acuerdo a fines que no esta ya mas un1ao &1 mecanismo 

de la comunicacion. 

Habermas se re'f"'iere a Lln a.mbito vinculado a la. 1aea del mundo oe 

la vicia. dsntr-o de la liberaJ.1zac::1ón 1nt1tuc:ional1za.c:J:o det derecho 

.burguea ~ cuyo des.arra 11 o es cump 11 do poi .. el apa.1 ... a to ce C":s t ado que 

se preocupa de las cond2c>ones sociales de ia producción 

económica. Como este ap~rato de Est~do, baJc las cono1c1ones ael 

cap1tal1smo., solo se de:::.arr--olla en vincula.c:1ón estrecha con el 

sis:tcma ec::onom1co esta obli.<;.ado a J.a r~ea1~gan1;:ac:ion cJe sus 

propias a.c:tividadea .. Entr ... e ott"a.s c:osas., ello c:onOLlC:E a que e1 

poder pol:itico se asemeje a Ja estructUt"a de Lln meoic.. de control 

ld. Tomo Il. pp. 2~8-259. 
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y c-l pod21"' se asimile al. oinero .. 

"Los medios de comL1nic:ac1an deslinq1.1.1st1zaoos., como son 
el dl.ner .. o y el poder., concatenan 1n'Cerac:c:1ones en El 
espacio y en al t.1en1pa produciendo reae.-s., caca ve:: ma.:. 
complejas, ~ las que no se puede mantener presentes en 
r.::onjunt:o ni pt.tt:de11 atrioLtirse a la 1-.,:.sponsau1J.1da.d de 
nadieº .. 

El podet~ 01~9ani=.:..oo e:=r?.'C.o:.!\11T!Ence oerm.::..n.?c::e comu un me-010 oe 

l-E=gJ.t1mados. Ind1rectam~nte, el poder del Estad•=> es ti1st1nto oe-l 

dinero, en la medida en que aepenae del consenso normativo de los 

participes de la sociedad .. Al mismo tiempo, sin emoargo., las 

dec1s1ones estatales funcionan b•~a ias condiciones modernas de 

do.n1nio legal., como valores de cambio. Esto en la 111ed1da en qL1e 

el poder est¿;\tal es c,::..pa.z cJe cc.1ntroia1 ... las capac1da.oes de a._c:c:1on 

instrumental para la realizac1on de los obJetivos colect1vos .• , 

Hab9rmas ve alcanzar, en las sociedad~s modernas, un nivel 

de aiferenc:iacion SJ.stémic:a .a partil" del cLtaJ. los sistemas ce 

ac:cion devenidos autonomos., la econom1a. y el Estaco, se organizan 

reproducc1on material. En el proc~so de cons~1tuc1on de estos 

ambl tos qL1e san también ne::os de la. v1a.a soc:1al .. la -rue-r"Za de.L 

mundo d9 la. vida se debilit;a,. en la med1da en que y·~ no se 

.:.s:ient.a c:o1110 co.mbito li.ot .. t:::> ae normas e.Je &ccion social de Ja p1 .. c,.~·:is 

del antend•m1ento moral. 

••tri CL\a.J.quLer ca::o .. 1:;. tesis ae ~a pero2oa ae libe,..ta.o 
resul~a más plaus•ble si se considera la 

ld .. Tomo ll pp .. 26•~•-261 



15=.¿ 

buro~:at1:acion como seKaJ de un nuevo nivel de 
d1T~renc1ac1on si:.temic::~. HJ. c1Ter ... enc1a.rse lo:=. 
subsis"Cemas de Economia y Est:ado (a trave!'s de los 
medios djnero y poderJ de un s1stema inst2tucion~Jmente 
in5erta en el nor1zante del mundo de la ~1aa, surgen 
c:..mb2tos de accl.an Tormaimence orqan1zaaos, cuya 
in~egracion no discurre ya a travas del mecanismo del 
ente11d1m1ento, qLte se disocian ael mundo de ld ·.rida. y 
que 5e coagulan en una socialidad vac1a de sustancia 
no1·1n=-.t1 · .. »e:.". 

lo 9en=r-al se t::-:<pre'=':an c1e Torma me\: c:lar-a \..tn~:; pag1r.as ma::. 

Ct.del..3.nte: 

"Lo social no quada en modo ~iguno absorbido como tal 
por los 5istemas de accion organizados, sino que, mas 
bien, qued•n d•~ioidos en ámbitos de acción 
constituidos en terminas ae mundo ae ia vida y ámbitos 
ae ~ccion neutralizados frente a los mundos de la vida. 
Las pr1rnero-s estan es"Ct'"LlCtLlr ... adas comun1cat1· .... a.mente, los 
segundo• organizados formalmente. Estas dos clases d• 
amb1tos no guardan entre si la relacion Jerárquica de 
"plano de l.:-. intP-r·accion" y "plano de la organ1zacion•1

, 

el segundo por encima. ael primero., sino qtle, mas bien, 
·se anfrentan los unos a los otros como ambitos de 
~cción socialmenta integrados y amb•tos ce accion 
sistemicamenteo 1ntegraoos" . .,,~ 

como ord~namientos 5oc1a1es en los que '"sistema'' y "munao ae la 

Vldd." se const1 tuyer. como e:;feras ce .acc1on autono111as,. Llna Trente 

a la otra., entonc~s Junto c:on A::e.I t-ronnetn., puede noi::arse lo 

slguiente: de una pArte es pos1b1e ~uponer la existEncia ae 

e;·tiE.tencia. de esferas de comun1cac1an l.tb1""es ce po<Je:-r~ \2). Hmoos 

supuestos teorices son esenc1aimente proolematico~. 

Id. Tomo JI pp. 435-430 

Id. Tomo 1 I 't p ag. 438 

/1 
/1 



( 1) La idea. de una esTet~a de acci~n 01 .. aenad,;:t sobre 

la base de una racional 1c.Jac.1 ae acue1 .. aa ci. Tin~':i pr~cHJuc::=;. L\na 

e omo corpore 1. ZC\C i. anes ae- r··-=-c;.1 ta=: de ac:c J on rae 1 ona .1 01 .. oen.adas oe 

aCLtt~rcio a T1nes; Se>CJLtndc .. que ·.:J~ntro y¿;. C.J~ la.=. 01 .. c;.ani==-.cic:::;.nes~ 

las acc1on~s pt..•eden cump.i.11 .. sc l•-oa-=-pend2er1te1nente ae- .1~s p1~oc:esos 

rie const 1 tL•c::: l. on cJe con =:en :o nor-1na t l. vo. 

hab.,a e:;,t..Juesto e.-. sJ. sentioo de aue t=:.= e:s1;r-Ltc'tt..t1·a= oe 

r.>r9ani~a=.1on (je las empr"'esas y de Las .:-dm1n1st1"'::1.c1one:i :solo 

puec1~n e::plica.rse como corpore1zac:iones 1nstit-uc1ona.iús e.Je!-

principios racionales lrac1onal•dad de acuerdo a f1nes1 ~ 

prAct2co-pollticos. Cuestiona el posculado da quE las •>neas ae 

d1reccion pol.i.ti.c:o-prar.t:ic:aE. q1.12 mantienen cot .. r .. espc..ndl'encemente 

1~~ c:11...-:indic:1ones nc1··m~1 l'.c:-.;. ba30 .las. cu.-3.le:. las tars-~s de 

•:·;.1:1::. -==l re;::,L11.taao dt:=" un proceso oe c:o111un1c:ac:1on c.onst.:tnte enl:"re 

Los proc:i-sos de accion a.bJ.e.-rtos en .tas c:u-gan1:z:ac1ones 

aomin1stra.t.ivas y en las emp1"'"esa.:=.., parecieran ahcu··a. aepenoer ya 

pt"'ac::ticas no pueden canectar;:;,e con una red de c:;p~c: J <Ja.des 

Cf 1 ... Joha.nnes. Berger, "DJ.e \r1e-rspracn:a it:=hunq aes Sa.h:r.a!C'-n 
t.1nd die Entspract1l 1chun~1 der~ é::l~::onomie'' en la k!?~-~'§..G.t!...!.:.Ltt Tur 
Saz1olag1~ 11, 1982. lamb1en,H•n~ Jeas •• "U1e ungluckl1che ~he 

von Her·-meneut ii-: uncf FLtnkt tnn:..l 1smu:; 11
• f"il.meografeado 1..;-8::: .. 

( 
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iegit~manente func1ona12~ sin l• concertac1on a1recta en 

referencia ~ una situacion ya dad~- En esa s~ntido. las practicas 

dei e:--ntenoim1e-nto sac1.:.i e=-.tan LtnJ.cJa:= "Carnc1-:-n a. Ltn p1-oc:eso ce 

•..=or1Torm:&c:l ón del c:on=:en:.o normat i.•._-o .. t-·asa. a Ltn sc:-gunco l:'e1""m1no ia 

forma. oe c:onT1gur~.::1an y el amo2 to de- tat .. ~as de esi:;os pr .. oc:esos, 

Jo ci_•al hac:t=- que t.-:tl c::cH1sFnso l:eng.s. con:c=..t:.lnt"smente que 

renet;,oc1arse en el piano d¿ 10 :=>oc1a1 .. Ni las adm1nist1 .. a.c1ones ni. 

lBs empresas son ind~nend22nt•s 091 grado oe aceptacion normativa 

d• quienes las integran. Esta cuestion es, no oostant~, un 

sL~puesto oe la -soc10Jog1::. de las or·gan1;:.ac:1ónes reor'1c:o

s1stemica, con la que Haoermas discute pero de La qu~ tambien 

,. ... ~toma sus presupt.lesr.os oa~1cas. 

<2> La idea de esferas ae accion comun1cat1vamente 

integrada·:. sugiere .. por~ el contrario, la inaepe.ndenc:i.a ael mundo 

de lB vicia de las praccicas oe dominio y de los procesos de 

pocter. Est~. Jdea se oe1·"'1va no solo ae:- 1a e;:plic.ac.ion tec.1"'ico

evolLtt2va., con la cual Hab~r1raas aesc1'"1oe el sur91in1ento de ias 

sociedades n~dernas como proceso de aescioolam1ento oe sistema y 

munco de la vida., sino tambien cJe la c:oe,..s.ion term1noJ.ogJ.ca. con 

la que alude a la d1f~renci¿c2on de las oos Termas ae integrac1on 

social. 

LM configuración de sistemas parciales ae accion racional oe 

acuerdo a finas esta conectsd~ con una rectificación cognitiva oe 

orientaciones de acc1on encam1nao3s al exito y al ente~a2m1ento

Solo cuando el proceso de desc:entJ"é.;m:?.ento ael encend1.m1ento 
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c~mo tales. Sólo entonce~ la coordinacion de la acc1on pueae ~~r 

estructuralmente adaptadc5 a Ja conducc1on ae la acc1an 1•acioanl 

8. Lh autonowizucion del •mundo da la vi~u" como Laroa Goc1al. 

De fo1-ma. complementaria a. este procese,., la. &Lltonamizacion 

' del mundo de- la vida aparece como Llna i::ar·ea a real 1 zar. t:::.n :::;.u 

desenvolvimiento., el potenc:1al l 1oe1'a.do de ia. ac:cion ar l. entada a.1 

ente-no1m1ento se concentra en esTer·a~ ae camun1ca1con seoa, .. aaaii~ 

dentro de. la5 cuales se retoma la caora1n•cian del proceso de 

9cc~on. Sistema ~ mundo de Ja viaa ~• de•dcblan por· lo ~anro 

fines; y, cor 1~ otra, apera la esfera de •• acc1on que se 

t'"~prod1....u::e a partir'" de la comLtnicac::ion .. Es entonces oosibie que el 

mundo de la vida social se r¿produzca 1ndepend1encemence de las 

practicas de poder ps1auicas. f1~1caa o cognitivas. S1 la acc1on 

COIOLlnl.Cñt;i·..,.a la fatn1l1a y la opi.n1on publica .. 001""' e-Jemplo., 

cuida de la coord1nac1on de ias esi"e1 .. as oc ac:cion., t:ntonces todos 

pueden con ceµ tuc31l mente ser de~1aoos a. l ma1 .. 9en... Es te SLlpuesto 

te61·""1co VLte1 .. ~e a rer1l::tntea1 .. 1.3 Cl.TlCLttt.:=..cj oe:- 01Te1 .. enc1a'"""' en ei. 

! 
/1 
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;:>roce:=..o o~ 1n~e9r~c1on ::ce: L:ll. entre e1 modeJo da c.001··d1na-=:2on oe 

al entenci1miento. 

Haber-mas desolaza. a L•n momento poster·1or el intento de 

d2Terenc1ar entre .. entendim1eni;o" e "influencia." <E:.ni"ll.lSSnahme) 

•=omo meca.n.ismos de la coorain;i.c:.i.t~n h:\til.a.da ae la accJ.1:;.n ;;;ocia! 

que se e;-:cluyen uno 3.J. otr·a~ He.re con esto la. oosioil 1dad de 

d1ferenc:.1a.r teoric.a y pr~~ctican1enté' -formas dE" e1e-rc1c10 de poder 

en El plano de 1& antegrac1on soc1al-= 

En la Teor1a ae 1a Acc1on ~omunica~1va esta daTerenc1ac1on. 

s1n embargo, no desemp8~a aun n1ngun papel import~nt& porqua las 

Termas de influencia excern~s ae Jos SLIJetos de acc1cr1, en 

principio. solo son atendidas en la mea1da en que coman forma en 

los medios de comunicac1an d~sl1ngu1st1zaaos. Los suJetos ae 

acc1ón aparecen ••na v•z qu~ han asumido Tuncion&s 1ncegrat1vas 

sistamicas. 

A part1r de esto., la categorla de u1nte91 ... ac:ion soc:J.al" 

parec1era responder a formas de coord1nac1an de la acc1on 

orienta.da al entendimiento .. En el otro e:~tremo .. el concepto de 

11 1ntegrac::1on s1stém1ca 11 deJa oensa.r sólo en -formas ae 

cocrd1na.c1on de la e.r-f=ion orientadas al e:<2to. En el pt"oce-so oe 

esta propuesta conc~ptual, el mundo de la viaa social asume desae 

comLtnicaci.on libr"e de domin:&.oa. Tesis que de nec.ho "C1-aec::1 .. a de =:er 

:s~ .. Ver J. Habermas .. ., 11 E;.r·lat"et"Ltn9 des 
kommun i k:::;.t i ven Han de t ns••.. F r¿¡ni~ i"LU ... t;.. 1984 
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probada. con el desar1"'0.i-10 del argumento l:;eOt .. ico-evoJLtt.ivo oe la 

sociedad. 

Puede observarse Y• que ambos supuestos se mantienen como 

complemento uno del otro: m1entras eI ambito dé accion orQanizaao 

racionalmente (rac::ioc..nlida.d oe ac:ueroo a T1ne5oJ pat 4 ec::e 

desprenderse de toco 01"oceso de 1nt:-.:::,..rac1CJn del mundo de la v1oa., 

El mL,nao de l ;:, v1da se presenta e.amo s1 e:=i:u·,iera e:; 1m1du d; 

todas las practicas de eJerc1c10 ae pooer. El pooer s~ observa, 

de coordinac1on de la accion social; todos los procesos pre-

sistemicos de c:onstit1-1c16n y repr~odLtcc1on cte.l dominio caen fL1era 

de esta peraoectiva. -

mundo de i;,. vida son observadas como es·re1 .. a::> de accion que sirven 

a l~ tarea de la reproducc1on s1mbó!ica de la socieoao: de modo 

que todos los procesas 'lnternos ae or9a.n1za..cion de la 

constitucion del consenso moral en Jas 1nst1tucu1ones ca~n fuera 

de esta pers~ectiva. 

La primer.a ct..•est:ion de.Ja ce laao el eJerc1c10 coc1a1ano ael 

dom1n10 de la reproouccion de la sociedad. La se9unoa contradice 

Tneor1e 
J '?b"2 .. 

Cfr .. H .. t..:iiddens .. 
o~s 1--:Gmmun 1J:at1 ven 

"R~ason wi~haut ~evolut•on~ H•oermas 5 
H.§Lf..1..D~" en r:·r.?.:;1= lnt~•~!:.!....~-U.Qn:_..!_ J. l., I 
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pa.-:& ei ·runc1onam1ento de las 01--93n1::ac.iones soci==o-tes .. 

)' mundo de la VJ.da1 Haoermas aesarralla un dua.Lismo t'eor1c:o-

SOC1:3.l., CLl)"OS SLipLtea:tos :.,..·a n::?.01an SI..dO preEentaOOS en 11 CJ.enCJ.?. y 

T•cnica como Ideolo9i~". SoJo qu• e& resultado de una 

, ... ~P•'"odt.1ccion re1f1c:¿.c1~ no a.IL•de ya a dos tipos de- a.~c.ion., Sl.f10 a 

do-=z Tormas d~ coo1-o.inetcJ.ón ~e la. a.ce.ion :50Ctal o es·tet-a.s socJ.a.J.ea 

comunicativa. Esta t~nnanc1a se e::c1ande ano• a a los nuevos 

.=...mbi tos teor·izac1ó11 at:sr::ubiet""tos .. HaJ.>ermas ser~ala que en el 

ciesarrol 10 de es ta J. oy J ca pL1eOP- t:amo 1 en r"ec:onocer-se e 1 pr"oc:eso ce 

D1alect1ca ael lJuminismo• 

"'S2 este. tendenc:1a. evolutiva. hac1a el aesacoplamienta 
de sistema y munao de la viaa se proyecta sacre el 
plano de una historia s1stemica de las formas ae 
entendimiento, queda de man1~iesto la incon&enible 
ironl.a del proceso h1stor1co-1_1111versa1 de .ta 
1Justrac:ion: la 1""'4C1anal1zac1on del murado oe ia vi.da 
ha.ce posible ,_,n aumento de la compleJ.idad s1:stem2ca, 
c:ompJe:i1CJad CJL•e se h1pert-ro·f1a t-lasta ei ouneo de que 
Jo~ 1mpet .. at1vos sistémicos, y~ sin freno alyuno.,, 
desbordan la cap~cLdad d~ ~bsorc1on del munao de la 
vjcia, el cual queda instrumentali=ado por ellos". 

Habermas percibe cr1t1camenre el desarrollo de la modernidad 

como •l dualismo interno de sistem~ y mundo de la viaa. La 

patologia de la soc1edad actual se presenta pa,-.a. el como la 

penetracion de Termas direc"t;:ivas s1s-c;.:;.in1c:as en la pr"a!-{js 

l J r>. 

i 
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comunicativa cotidiana. 

"~ la poscre, los m9canismos sistem1cos acaoan 
desplaza.nao !as ToPmas de 1nce9rac:1on soc: ial, inclusa 
en aqLtel los -3.mbi tos en qLle la coord1n:3.c101t ce la a.ccJon 
en term1nos de consenso no tienen sust1tuc1on alguna; 
es dec1r .. tnclLtso aJ.11 donde lo qLte esta en .JLte-go es la 
reprodLtcc1on simbolica del ulLtndo de ia ...... ida .. Entonces 
Ja med1ati:ac1on del mundo de la vida adopta la +orma 
de una colon1=ac1on del munoo de la v1oa"--

Esta conc:Jus1on e=o prác:c1camente ia. misma. que Adorno y 

Horkhe1mer pr .. eio=:ent.;1.n en 1)2aiec:tic:a ael l!t.1m1n2s:.no .. La 

singularidad del analisis oe ~aoermas es obmervar, no obs~ante, 

que la acc1on comunicativa es el mecanismo ae reprooucc10n 

+undamentai de las soci•dades. Su cr1c1ca al posic1vismo y a un 

concepto unl.la.teral de ra.c1onal1dad c:ar.i\c:te1 .. 1::a su peculiar Torma 

de discus>on teorica frente a las corrientes concrarias a una 

teorsa de la acción comun1cat1va de Ja sociedad. Este 

planteamiento le permite mostrar· la •·racionalidad de acuerdo a 

-fine: .. como rac1onal1da.d socid.1 un.tvoc::a. pe:;.ro no e::clLts1va .. DeJa. 

de lado el modelo ae una teor·la que le hubiera serv100, sin 

problemas., para const·ru1r Ltna postLtr"'a cr1t1ca frente al mooe.i.o oe 

soc1al1zac1ón cap1tal1s~a; persiste en su conv1ccion oasica de la 

tecnoct .. aCJa e 1nten1:a e:~poner la esfer"'a de la. reprodL1cc:1on 

mater"'ial como esfera oe ac:c:i.on organl.Z=tda soJo tecn1c-s.mente y 

libl"t? de no,..m.as .. Hl liberar de deter1ninac:1ont::-s coer·c:1'C"1va.s a SLI 

·reori.~ de la Ac:c:J:On Comltn1c:at1-... ·a, pasa tambien a establecer un 

p•.tE="-nte con la Teorla de Siste-mas .. Ha.t:.•ermas hace Ltso o& los 
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presupuestos bas1cas ae e~ta i:;eot"l.a pa.1 .. a. a.na..iizar el p1-oceso cte 

economia y de la pal :i.1;.ica,. como procesos c:ondL1ciaos 

~ist:emicamente ce acc:ion r.s.ci.anal (de acuerdo a -r1nt:?SJ qLle 

penetran el mundo ~ l• ~ioe y Lo amenazan con ~u mutul1ac1on. 

En 5Lt t~or1a ce Ja soc1.~daC!,. H:!'.i")oet·m.:..·~ conc:ioe iqualmence- una 

, .. eprooucczon mat~r2.:.l,. a tr"a.· .. .-e-s de la. C:Ltai.. el m1 .. 1ndo ae la VJda 

es t..ina respuSosta a la :E>Lttanam1a autaritat"'l.3 de.1 515-Cem~- La 

el amo1to d~ una soc::1ei:Jad JitJt"'E cJe norm~s,. al qt..1e se contra.pone 

algo a.si como el mL1nao c:er-r=ldo de la ..:-s-rera oe J.~ p,..a:~.1s 

La 1n.terpret~ci.on t:eor1ca OLlE- 1-labermas hace de la modern.ida.o 

eluoe, sin embargo, a La critica de les ~armas cnncre~as de la 

protjuc:c:Jón ec:onom.ica y de la admi.str·a.c:ion poJ1tica y deb1l1ta con 

ello los alcances que su planteamiento teorico-comunicativo, 

inicialmente, habt~ abierto. Aparece como una teor1a ain recursos 

cuando de lo que se trata es de desentraAar el orden social como 

relaciOn de comunicacion mediada institucionalmente en~re grupos 

e.u! tura.lmente 1nteg1 ... ados en el med 1Llm de la lucha socia. J. - al 

menos, mientras las competencias de pooer social•• permanezcan 

pc1r· t:c;i.ni:a en ~L1spanso most1-.i,., ... como c:':1nceoc:1on f"ragi.1., aquel.to que 

la Teor1a Critica clásic~ observ•ra·como comoonente Ps&ncial del 

de-!" .... -!3rrollo ht.1,nano:,. que en 1:3 .5>CtL1al1de:d se- e;<or··esa cuma c:wmpJe.10 
i 
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de pacer ae func:ianami.ent:o taeal 1-ca.1""10" que en su e;~.1.stencia 

depende, no oost•nte, oel consenso moral oe los participantes. 
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El ob .. 1et1vo cJel sigLliente apa.1 .. ta.do e=. la prec1s1on de 

conceptos centrales de la teor1a naberma•1ana e• la socieoad, 

eMpuestos en la Teo1•1a de lA Acc•on Cumun1cat1va. La genes1s de 

estos conceptas "J. el procesa c:te su conT2gu1~ac1ón nos adv1erl:'e11 

r&•Pecto a una forma oe pensar la mooernioad. 01st1nta en su 

ra1z, a l~ e:-:pLlesta. por la. ·,2e-ja Escuela oe. Fra.nt-:Turt. Poi .. otr ... a 

i:.do. c:onat.i tuye tamb.1.en ei ter1--er•o teor""J.co T1r~me s.obr·e et que 

Hc.berm.E's polemiza. con ei pEnEam1ento 11eocons2rvaaot'"' a=:i como con 

el p::>stmoderno y ia.s e~:pre.s1ones ae 1ncl 1naciones :1.narquica5. 



111. LA TEUNIA Uh LA ACCIUN CUMUNICATIVA: 
EL ENTENDIHIENTü COMO PARADIGMA UE LU SUCIAL. 

publ1cac1on en aleman ce los aos tomos de la Teor1a ce 1a ~cc10~ 

Comun1cat1va. Haoermas retoma en este texto proclematicas 

teori.c:a=: ya pla.nt::adas ani::E"t"l.01 ... mente y ar"Cic:ula J.a. c:omp.l.e.JJ.dad ae 

~u trabaJO alrededor de la rac1ona11o•d comun1cac1v• coma tem~ 

c:ent-1 .. al de refle:·::1on .. 

Haber~m3s ae-5.ar"'t"oll& esta tema básJ.c:o a tre..ves ce loe: meaiws 

conceptuales ae Ja filosof1~ anal1t1ca deJ JenguaJe, la 

hermenéutica, la antropologla de la cultur~, la Teor1~ de 

resulta siempre fac1l mantener presence el 00Jet1vo oue or1~nta 

su tr"'abajo a lo largo de las capitLtlos sobre l·la:-{ l1Jeber., r-tead, 

Durkheim,. Parsons. l"li:.r:< y J._os au-cor"E-S de 1a Teot'1a Critica., en-ere 

otros. Al respecto son de cierta u~1l1dad ias suod1v1s1ones oel 

te,.:( ·to señ::t ladas cofT1n "Z1.-.11 ~ct,enbe tra.ch tLtngen" \ lnter l Lld los>... H 

traves de estoc;s puede retc.m&rse~ en c1et"'to seni:ioo,. SLl 00Je"C1Vo 

central y di~erenciarlo de io que en no pocas ocasiones da ia 

idea de que se trata d~ una historia de )a teor1a. 

El comple~o de este cuerpo de argumentacion aJuoe a tres 

in~enciones oas1cas: el esbozo de una teorla de la rac1onal1dad; 

l~ canstrucc1ón de un concepto ce socLed~d en dos niveles. 

••sistema y mundo de la vida"; la fundac:ion de L,na Teor1a. de la 

Mcdern1d.ad-



1. El osbozo de una Luoria da l~ racionalidad. 

E.ste aoJet.ivo de la f-eo..-i.a oe la Hcc1on Camuo.~~~ se 

cumole a eraves de l:i e:;po:=1c.:ion ael enteno.1m1t==-nto TiioE>aT2cc.> 

moderno y cJas2co cJ& razón 551 e.amo de las escrL1ctur-=..s soc1.a1e::; 

qLte se mantienen unJQE:\5: a lo qL1e. c.:orrel~tivamenLe, pL1ede sc=-r 

vaa1do como "racional". 

El proposi to oe Habermas es presentar el prog1 .. arne.. oe uné\ 

rac1onal2aaid "comun1c...:\tJ.va 11 quc:t, teorl.c:amente, tiene SLIS C>1'"1genes 

en los v1ncl-llos da la. ccnstituc:2on oe la }_!)_tF.::?-•"'=Lt~.!.~- Esta 

argumantac1cn se caracteriza por una eKpos1c1ón en negativo, es 

decir. cr1c2ca ,..especto .al canc~pt:o pos1tl.\ ... 1.sta de 1""a.c:ional1dao .. 

Se aistanc.1.a .deo la p1-etension de c2rcunscr201r la va1id11?:::! de lo 

racional al ..éimbito estr·ec:ho de J.a "·V'et•cia.d" compr"OOada de. las 

c1encia3. Asimismo, en las capltulos soore Hax Weber, Habermas 

crjt1ca el monopol10 ae la racionalidad que se supone sustenta a 

las estructuras. de las empresas ca.p1i.:alista.:s, as1 como a. J.a 

adm2nist:"ra.c.!..on buract·atica de la t•acional J. dad cie acLlt:?t .. do a T1nes, 

personificada institucionalmente. 

a. EJ "ent~ndimiento" y Ja "racionatiñad" como tormas dú accion 
cutt..urales. 

claramente oos forma3 de accion, la "accion comun1cat1va 

/\ 
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-r-ines" o acc1on ar""1ente1da ai e~:i·to .. 1 

Rea.lt:::a. un" ac:ci.ón Ol""I.entad.s. al e;-:ito qu.i.en observa a 1os 

hechos o a 1 as pe1""son~s: sabre todo desde ei. pu1,to d& '\,,·"J.=st'a ae sLI 

oropia. "1nfluencia.01l1aad" en el amo.Ita de ia accion .. 

En la meaic1a en la que se trata de- Je;. m~nJ.puli:'\c:1on 08 la ~-ª..§..' 

Haberms.s hab 1 a de un ... , ~cci. i.-Jn •• ins"t:1 .. •-tment.al 11 
.. CLtanco se trace. oe 

l~ lnfJuerrr:.l¿;J.bJ.l.idaa en ld 2nteracc1an en"t:re_P-ersonC<t::. ,se t't;;,-Tl.E!'l"'e 

a una acc1on "estrateg1~a". 

ne la misma mane,... .. que para ria;~ \.oJeber, para Habermas., la 

aol1c:ac1on del concepto oe ••r .. ac1onai1dad ce acuerdo a. -fines" de 

nin~una manera pueoe hacerse co1nc1a1r con coerción. La 

"ri:::tc1onal1dad de ac:Lterdr..1 a -fines",. o ~n-flLtenc1abil1ct:3.d 

11 €~tr¿;.tE-g1ca 11 , son ccnc.2pto.'5 a pa1--tir cie los que Webel'· .::1.J.ude en 

forrr13 d l t'"ec ta a per""SOnC\s de 1 as CL'ª J. es. puece l l C?ga.r a esperar .. se 

l• cap~cidad para el cumplim••nto de 1·eg•~s o• acción raciona•. 

Por lo tanto, una elección racional se encuentra en referencia a 

una lógica econamica o bien bLirocrat1ca Y'º Jur1d1ca que 

establece los medios mas ao~cuados oa acc1on una vez que se ha 

d~c1dido un objetivo de acc1on espec1f1co. 

Según Habermas esta idea de acción estrateg1ca de actores 

singulares en la interacc1on., se deriva tambi.en de L1na concepc:ion 

especifica de sociedad. La sac1edao, según esta interpertac1on, 

se presenta como el cnn1unto de los nexo• de accion sac1a~es que 

s~ ~stablecen ~ traves de los afectom ancn1mos de la 1091ca 

1?.¿.-1 4o 
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adm1r.1strai:;1va y ec:onCunica. de La le-g1t1m1C1ad., es oectr., de Ja 

valLtn-cad y de la c.onc.iencia- de los SL1.Jetos partlc:J.pE:;>s pero, "e.a.si 

a sus espaldas". La ·recria Cr·itica plsntea tambian, en forma 

absoluta, esta perspectiva ~strategica y observa su dominio no 

solo en el ambito economice y administrativo, en el sentioo 

~st1 .. echo de un.:=,, logic:~ de E•lecc1ón r.ac1anai.. sino SGbt·e:- -i:odos los 

ambitos sociales de la vicia. 

Hc:=:iiberma:, por- su pat'te,. intent&- SLtstraerse 02 2sta 

explicación lineal de &a acc1on social fundada en el imperativo 

de la rac.1L,na.l1dad de acL1e1-do a fines .. Si...• ob.Je1..4 1vo co1"'re- mas bien 

2n ser1t1do opLtesto, intent:l. c.ontra.1-t'"estar tal y-::"?nerali:::ac1on de 

un~ perspectiva estratégica a tra~es oe la 1n~roduccion de& 

concepto de hacc1on racional". 

Según la argumentacion habermasiana, se haola oe un nexo de 

acción social no dominado por una &ogica estrateg1ca sino por una 

lógica comunica~iva cuando El actor de la interaccion no se 

orienta. de a.cuerdo a las P-Ver'ltLtal 1aacies ce la esTera ce J.a. 

influencia ae Ja racionalidad de acuerao a fines sino que Junto a 

ella participa de un procese de entenaimiento soore olanes de 

.acción comun o c:ompart1dos ... Habe1-1nas sLts"Centa. la tes1s de qLte en 

competencia per-o tamb1en a.d1c1ona.lmen-ce a. la racionalidad ce 

acuerdo a fines, existe la racionalidad comun1cat1va ae la accion 

social. La "rac1onalida.d c:omunicati·v·a••".' sin emoa.r .. go., no pueae 

pr ... esuponerse ~lli. donde Ltn gr-upo ce hombres. a traves de la 

pi.\rticip:,.c:1on en e;.q-ie1°'ienc1a.s cot1diana:s comunes. l 1ega a 

opiniones y comparte s1~t1"l1-f1c.:oaus si CLt.:..cions.le=. gene1-a.le=.: 
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tampoco se comprueba ahi cionde el acuerdo o la congruencia en una 

s-i tuac1ón de tension ha sido e=l pt"'OdL\cto .a.za.roso y pr·ov1s1c:rn:;.1 d~ 

una circunstancia da intereses y neces1aaaes. Segun Habermas, una 

t:l.ttt=i.ción de entendimiento se aore soJ.o en la m.::a.ioc:.. en que Ltn 

actor, en una s~cuencia de 1nteracc1ones, M•ce una o~erta de acto 

cie lengu¿¡_j¡¿; < 11 Sprecna1=:t~ngeoo-c"~ a partir de! cual, L~n.:t cLte.;::i.-1on 

:n conflicto ~e oecioe ya.. no a pa.1"t1r de La simple c:.tL1tor1aad de 

un actor part1c2pant•, sino a trav•s del meJor argumento y 

Tt.tndaments.cion. 

El entendimiento racional es, por ello, s2stemat1camente, 

al90 más que la simple negoc.iac1on o , ... egLtlacion c:ie 1nccreses 

individuales. Caoa s1tuac2on de 2nteracc1on ''comunicae1vamente 

rac1c1nal1zable 0
• a. part1r d-2 S'-t ~:..ltLtaci.on espec1T1ca, e:-:s:ta 

cons-r;-2tLt:!..da sobre la p~rspectiva ci.e va.J..1.dez de estr"L1ct:L1ras 

cr..JmL'n1ca.ti.va.s que "001 l.9an 11 a los sLt .. 1etos siempre d~ nuevo a. 

volver a colocar sus enfoques particulares en v1nculacion con el 

.1t..11cio racional libre de coerciones. Esta "coac:c::ion no coactiva. 11 

l"zwanglose Zwang"l, la fundamentación impl1c1ta de una 

a1"'9umenta.c:1on no dada por hecho de la. op2n1on o del JUJ.cio y su 

ac~ptacion por los otros parttc1pes de la discus1on. representa 

para Haoermas la forma cultural y social mas elevada. 

Quien abre Ltna secuencxa. de .lnteraccion Ol"'l.Enta.a.s .::1.l 

entendimiento apela pl""act1caniente a. esa perspectiva ae v~l1de::: 

transub.Jetiv~. L&-vaint.;;i 1 ... •n~ prn.t;~n-~~n cJg ve11Jit.:1e~ ,-e:-sp'-"='C.:t:o a J&. 

c:ual. el otro part1c:1p.:::1nt;e en la. :inceraccion DL1eoe 1-,:;¡,t=1=1onar c:on 



Ltn "si" o e.en Ltn "no" El "entend1m1ento·• s1gn1 ·TJ.c.a por el !o no 

la obtension de exito en un consenso global, s1no,un1camente el 

acLh:?l'"do sobre la o.imens1on e-n la que se pt•u.soa la .Justeza ae una 

a-f1rmac10n::s ... Respecto a est'e punr.o., l~aoet~ma.s a1Te,~e::-nc:2a 

fundamantalmente tres dimen5iones: 

1 .. La dime-ns.ion c.;:.Q9.DJ~ en J.a qLte la. rE-ct2i:uo de una 

p1 ... opuesta pL,ede set"' somet1aa a prl•ebai oo ... 1.et1\.'a. 

2 .. Le. oimC!nsion ~':' Cl':va p1~eten:=1on de vall.CJe.!! se re-a!.i.;:::a 

de a.cu.era.-=> =:\ na1·m~s est:.b.1.eci.das. 

3. L= <-1imensian 12..§....!..Coió91ca en la qL1e la aoe-cLtacian ae una 

expres1on es Juzgada en re1ac1on a la circunstancia interna 

de la. pe,....sona. 

En 1~ e~encial, Habermas esta convencido de Tunoamentar 

teor1camente la posibilidad oe una "racionalioad comunicativa". 

Las cuestiones relativas a la man1pulacio, el dom1n10, las 

falsedades en los procesos de entendimiento reales se presentan 

en 5"-LI teor1a como ºe3tructLt1"'as ce comLtn1c:ac1on aistorsionaaa5". 

Todas las cue=:t.l.one:: distors1onantes en ios discursos pal1t1c.os 

de escenificacion estratégica que 1mpregnan la realidad cotio1ana 

de la opin1on pübl1ca pol1tJca, para Habermas, no constituyen 

elemento alguno contra la posibilidad ~undamental de un 

entendimiento raic::l.anal .. F'or ei c::on""Ct'11:11 .. 10, si no contara.mas 

int;u2t1v.amer1te con L~n c:oncep-t;o de acuerda mo.,-.;1vaao poi· ia. razc.n, 

' Id. -¡·~me pa:g •. l.:'~c.. I 
i 

J.d .. Toma J~ ·ver p::a.9. 1'-f"l y ...:_1)0 
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no pocr1amos 1cient1~1car como tales a la man1pulacion y a las 

co3c:c1one:s en las p1·"'oce:;os •JE:- e:-nter11:J1mzento. 

Esta d2ferenc1ac.1on .::=l.ementa.J. entre acciones "or1enca.das ai 

e::-1 to" y •'r..cc2on comun.ica.tiva." no es una simp.te c~ra~ter1z.s.c:1on 

teOr1ca-pr~c:t1c:a .. F·ara Habermas,. al contrar20, esta 01st.inc:1on 

fund.amental est.=:t asentada .:in la 1ntL12c2on ae c:..:;;oa act:or 

ilustrado. Cada actor soc1a1, ~upone Habermas, sabe perfectamen~e 

se comporta en la. º1nterac:c1on' 1 de modo ••est,-at.e91c:o 11 o 

''comt.tn~ca"t::i.vo". Correspand(~ a. lo:=. bienes o=- com~etenc1a de Lana 

soc1edad adulta sab2r quieo c-J1 .. 1entacian de ac:c::ion es adecl.tada a qLte 

or·den '::iOc1al aspec:1'f1c<"J. CLc:ant.:10 no~ comp0Pta111os s2mLlJanao un 

interes ' 1 c:omLtr11c31t1vo" en nuestra persona., tan solo e.orno mea10 

p-c:.~t .. H la aqtenc1on de un obJet:ivo distinto, la 01st:ot·s1on 

consciente de niveles de orientacion de la acc1on con~orman 1a 

base de un malestar. D~ l~ misma manera cuando aJguien ~inge 

propuestas de entena 1m12n'Ca QLter12noo en r""eal 1oad otr .. a cosa, la 

-entendidas. 

F'ara. Habermas ... la d1stor·s1on c-onsc1ente de nivt:=-l.es de .accion 

en tanto maniou1ac1on surge de la incapacidad de la logica 

adec:Ltada en una s.:1 -c,_,ac:ión :=oc:ia..l daca; porqt.te, en 1't=al idad, e.t 

Juez que tiene que tomar oacis1ones en un caso contrc~•rtido aebe 

interesarse sólo por los r1ec:nos rele· .. ~a.r1tes ~l ,..esoec t-..:., a.sl. como 

la emplea.da de un banco del et.in-e-ro oue t•ec.ibe .. 1·1a.D~t"'mas reco11.cit 

j 
/ 1 



con este tipo de eJemplos mas 1a per~peceiva de la soc1olog1a 

ernpir'"ica que la de }e';' T1lasoT1a ana!1l·ica. 
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Como sea., u.na parte d~i. én"ta.sis mor-a.1 de la Teorla ae la 

Accion Comunicativa se apoya en la confianza ce la J~ruJc1on ae 

las oe1-son3s. ú-e an.i su indiynac1on Trente a ia moaa 1n'CeJ.ecta.1al 

de la c:r-itica postmodernista. oe la c:Lt.itu1··a., en el sent100 de aue 

p~ra esi:;a c:orrien'Ce :va no e:-=::. mas posioies d1Terer1c:1;.1-'l' en las 

condiciones actuales. entre entend1m1ento y manipuiac1on 

est1-ategi.ca. 

2. EJ Concepto de "Sociedad en dos u.1..veJes". 

La segunda 1neenc1on metodolog1ca de la leor1a o- la Accion 

Comunicativa radica en el desar..-ollo da un conceoto d.: soc1eaad 

en dos niv~les, sistema y mundo ce la vida. En lo fundameneal es 

este el tem:t central del 11 Se9undo lnte1-iuc110''. 

Según Habermas., la. d1st1nc:ion arJ.gl.na.ria ae los ac"Cores 

naturales - en las intuiciones .::ot-J.<1i.anas - ent1 ... e "'acciones 

orientadas .s.! entend1m1ento 11 y 11 a.cc1ones orientadas al e:-:1tou 

corr~sponde, en la soc>ologia, a dos ~ormas dis~1ntas de 

comprPnder a la soc1edaa: a la Teor1a de Sistemas y ~ la Teor1a 

de la Accion. Para los teorices de la accion, la socieaad se 

constituye en la media en que los 1na1viduos actü•n, coordinan o 

armon1zt:on uno con otr-o sus or ... 1ent.ac.ionE-:. eje accion pa1··~1Cl.t1at"'C!'S 

en i..ln proce:.o de 1nte1-acc1on can1btance. La. leor13 da Sistema:.., 

poi- el cont1 .. ario., VC\ior2' a.q1_1eiJo q:_te"' s1n t1aber sido ac.01-aad;_,., 

t-r:\1;1 . .;. lLtqar .a trave.:;:: c.z. estru.::.tur-<:.-.s -c1-ans1nd1 .. ·ictLta.le-s oe ne:-:os ae 
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~cc1on que ~e nan •oo est~o1li=ando en la sociedad. Mas 

~N•ctamente, esta t•oria coloca, por encima de la vcluntao y de 

la concienc1a. de tos actoa·as ind1v1oua1es, ~~§. e~tabiec:1dos 

a traves de los CLtalee se nace posible Ja. acc:ion coa1--ainaaa. de 

grandes gruoos sociales. 

Ha.bermas sos t 1 ene qL1e amQ as perspec t J. va i=eo1"" ·1 =...a.= que en .1 o 

genral se contradicen, en reaiidad a1uaen a dos mecanismos 

ae la sociolog1¿-.,. esta con~r~pos11can enl:.1--e la. perspectiva oa la 

Teor1a de:- Sistemas y la feoria de la. hcc1on t"'esulta l.nTructuosa 

porque E?l"l v·ercJad amba:s. encuentr:3n conTl.l""mac1on real e:+n lo social .. 

Para Haoerma<::. e= a tra ~~s de Ltne.:.-t or.i en tac l on oa:3oa en ambas 

dimensiones que es Dcsible intentar un ana1is1s social realmente 

profLtndo. t;:n la Teor·1~ de la. Hccion ComLtn1ct1va, por· lo tanto., .ta 

Teor1a de S1stemas y l• Teoria ds la Accion devienen oerspect>vas 

dt? l.o social. Las socindades modernas son concebidas., en termines: 

9enerales'!' co100 Llna Lln2aa.d p..-ecar1a de mecanismos de 1ntegrac:::1ón 

sociales y sis~emicos o, &n otras palabras: "1as sociea•des son 

rel~ciones sistémicas establec1das de grupo• soc1a1men~e 

l n <l_;t:g t'"dOOS". " 

Los nexos de 1nteraccion social~s, dssae la p~rspectiva de 

una teoria de la accion comun•cagiva, no •e conciben como simple 

a91·t:ogado cuantitativo de or1e.•ncac1ones ae ;'\Ccion 1ndi· .... 1duales o 

Helmuth Ü•-•b1ei .. .,t(r1-c1scne "lheorie oet· t.5f!Le:.eil2!_!~'1...~.I~· f.3..Jne 
Ret".OnstrLtl:o:tJ.on von oer-- AnTangen 1111 J-tork:r1ei.1ner-t· re1s t"l1s Ha.oerma.s. 
Juv~:inta Verl. l'"'li"Jnche-n. 1'7'88 pa9. J.•~,7 



SLtma de ac:c:iones atoml.zadas inume1-ab'.Les. t=·or eJ. c:onl;t .. a.rio., esta 

teor1a concibe actos de entendim2ento 1ntersubJea2vo entre dos o 

m~:s individuos que m.:?ts qLte Llrt s1mp te DOSQ\..te .. 10 o del 1neac1on de 

SLtl>Jet1vidaoes es J.::;. ,,pe-rtt1ra ae un nor1zonte en Ltn conta:-=to 

c:c:Jmunl tarJ.am~nte compart100 c1~ a.u"t;o-entend1mient:a cuJ tLll'"'al 

~1mn~l1camnte repra•Mnc•do. 

a. Hundo de la Vida: cultura, sociedad, personalidad. 

El "mundo de la viaa.••, segun t--Ls.bel'"'mas, pese al c:a1 .. acte1 .. 

difuso de tas c:11 ... cL1nstancias cotidianas pr .. esen-ca estrLtcturaciones 

J.nternas a partJ.r de J.as c:ua.Jes el investigador que , .. afle!;1ona. 

sobre lo social desde una perspectiva fenoruenolo92ca, puede 

de•entraAar los actos que la const2tuyen. S1n embargo, Haoermas 

se diferenc2a de la trad2con Tenomenold91ca oe or1entac1on 

trñ~cendnetal., a tr.:i.vés de Llna TLtndamencacl.on teor1ca oel 

len9ua3e. La reproducc1on del munao de •a v2da supone la acción 

comun1cat1va, da la misma manera qua la acc2on comun2c•c1va 

dep~nde del mundo de l~ v1oa-

F'ara Habet .. mas E?! concep"C"o d-a "mLtnda ae la ·..,,·1aa .. e::= un 

r:cLtrso de la 11 :..cc:1on comunicativa." pe1 .. o, se niega e;.. pr""esentar el 

v2nculo entre ainoas corno 11 maoelo de- aL1toge:-nr::-1-ac1on" :::.oc1a1. 

"1sJmJ.:;mo. esT.a. r""elac:ian entre "1T~Ltnao oe: .ta V.l.d.a" y ''c.c:.:::J.on 

c.r1mur.1c..=tt1·...,¿," 1;:3.mpc,._.:o e:; r~vocctcJa ~fl unrn un1a:-~"l S::Ltpe' 1a1· .. f-~:J•"' e-1 

ccH·1cr~ar-10'!' s;.,c.a d:J.Ter~t•Cl..st =~ l1i=1.Ce .nas p1 .. 0Tunu~ en J¿., m~..:JJ.da an 

'-'·'-•-=- Ja r~p1·1:Jdu.cc:Jnn deo! mL.tr.,ac• oa !"'=' • .. ·10~ no t..·1··1E'\n!Sc:urr·to~ c-1= •·· .s. 

::.l'i1p1e, si.no q1_1e estc1 =:.1_¡,;eteo a J.d~ ao::or"'ac1one:= lí,t:i?1 ú1·..:._~ :OT:l. :-s ae 



-.:1n o.et·der SLt :.." .-~:·1'·.:1n?.~ re:u-=<=t"c:. a J:ñ acc.:ion cc1111t.tn.ic.-ac.ivr:-.. 

ti&b4=t·,11a~ ind1c:::-.. aue 1:::::-J. Z::CJnt:enaio del. HH .. 1noo ae Ja v.icia. se 

l .. del coiníJCJnente:- propos1c1ona...1.; 

ael compon.:?.nte iiocuc1ona.r.io; 

del co~ponente 1ntenc1on~l. 

Con ~a5e en estos companen~es, ei mundo aa la v1aa se 

artic:t..tla en tres esfera: CLll tura, soc:.ieda.a y person:i 1. idad. 

Habermas rec:on:trL1~,..~e ..lC\S dimen=1on2s 1nt21'"'na:i tr..=i.s 

importantes que 01 .. 1enc.:tn el mLtndo do:- i~~ v2ca a parr2r~ oeJ .n::,.1-·co 

d5- las c:ategor-ias teor ... 1co-:.oc1ales aer ... 1vadas del per1=..am1ento ae 

F'arson.s. Las de-fine en los siguientes te1 ... :n.1.11c>s: 

"Ll:tmo CLfltL~ra al acer·,.·o ae :saber., en el aue los 
i:.ai--t1c1pes en la comun1cac1on se aoa.stecen de 
l.nt:e:-rpreta.c.ione-s par.a. encenaer ... se sobre a.190 en eJ 
mL1r·100. Llamo §..Qf;.~.Q-ªf! a Jas or.ienl:"ac1one::=i Jt:-91tirr1as::.. 
través de l~s cuales las oare1c1pantes en l• 
iriter-·a.c:ción t'EgLti ~11 /su pet·tene-nc.::i a a g,·•-tpa:=. :oc1-=ties .. 
as~gurando cc·n e'i io la. s.ol. tda1"'id.=>id .. Y i:u:>1" Q_~r:.§.Q!.t2.J,_~_Q-ª.Q. 

1;-nt:1en•.lCJ 1.ü:=. campe-•:enc:ias que '-'°=C•nv..1~, ... 1.en c. L•n SLtJ2t"o en 
caoBz: de jengL'3..lt:::!- _,· .::1e cf\C:Ctcu-.. esto es, ql1E:- lo 
capacitan pe.1 .... ;,. eom~1 .. parte en p; .... ~cc-:os ce enr:ena1m1ento 
:v par ... a poder :lTl.rm~r en ellC1s su proo1a ide1,r;1~"""Jad". 

L=- parce o,..ig:inal del C:·:J.ni::epto h.aoet"'mas1ano Os ''mvndo ae .ta. 

socialmente const1tu1das s• encuentra en la modernad•d, cada vez 

menos,. a.segl.u"'.ado por leas trs.d1c:.1ones OE\cia.s,. en v11 .. tL1tj ae la 

tendencia a su acaptac1cn 1mpue~ta. 

J. H~berma.s Op .. Cit .. lomo 1 L pa.Q .. 1 .. ;.-6 



La~ posibilidades de exoans1on del munao de la v1oa socio 

cultLtral SLtr9en ae Ltr1a c1r""CLtn::ca11c:2.a. t?n la qu=- a "C1·.a..ve= de .1.a 

p•r~ioa de los canales ~r~o1c1onales establecidos, el 

entendimiento., ahcH .. 5. diverqer.l;e:.., ..1.nestaole y no d:egurado en la 

coinLtn1cac1on de JOS participes .. tien:- sin ~mbar·go que- ser 

p1-oduc1do C?-llC:l vez. mas por ios actores mismos. l.Je modo que en ia 

mayoria de las vt=-=cs el fr-a.c:a:o de J.a c:1-1 l:J.Ca de 1a cu.i tura a. l.as 

"i;rod1c1ones que afirman la. 1d.:-nt1oaa es., para Ha.ber'"ma.s., una 

oportunidad ht-stor1ca ai. misma -c-1empo par""M la "rac:1or1a.l1za.c1on 

del mundo de la vida"., y i;ambién en una.. TormLtlac1on noc:o usLta.J, 

o ara la "rac1ona.1 izac:ion =.1.mból ic:a. d!:-'l. mundo 02 .la v1da 1
'. 

La reproducc1on cL1ltural., 13. 1nteg1'"a~1on social, y la 

~oc1~liz~c1on de lo~ m1emoros conectan con estados ael mundo 

e:~i:tente, estc;..bl~ci::n c:ont:111ut.dodes re::pecto a ia 1aen1::"1ac:.d de 

grupos., aseguran a les generaciones s1gu1en"t;:e:..~ las capac1daoes 

globales de acc1an y posioi11tan la armon1=ac1Dn de vidas 

ind"ividuale:;; en fo1·mas de v1da c:olec-c:ivc..=:. .. E.n otras palabras., 

re'tuevan los e:.que,,1~.s ae 1nt'erprer:ac1on S'-'scept1bles de consenso 

(o "saber ·..1a.lido' 1
), Las 1""elac1one:> interpersonales legitima.mente 

fjrdena.d.i=l.s •.o "s•~l J.daridac:ies'') y las c:apac:ioc:..oes da 1nceracc1on <o 

'•identidades persona.Je:::"). 

Con Jo antP.riot~~ Ha.ber·mas .alLtde a la de=cripc.ion oe una 

1-eproduc:c1ón s1mcol1c.a eqL11..l1ora.d.31 y .-,o pe:,.t-tLtrtJacsa ael mundo de 

v1da. Pero se trata de una aostracc1on. El problema. coma el lo 

1ndica, ~= an qL\e d1rec:c-1on podrl.an va.r1a.r .las estt-L\C:Cur=11s del 

m1_tndo ce Ja vid,:-,; 52 i:a.1 reproaL•cc1on no pe1""l:L\rbaQc.. .:::;= v1er.::-t 
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•fectada en sus concenJOo~, 1moUJdos de trad1c1on, ya no por un 

ccns~nso adscrito, sino por consensos aoau1rioos, es decir 

sujetos a riesgos mult1ples y aepenoientes oe las con~ribuciones 

ccn Ja "idee. tra.dJc1or.~J 11 CJe q~tt=:- las 5oc2eoades se componen de 

colactivos y estos a su vez ae inoiviouos. Tal concapcion alude, 

grupos son miemoros de un mundo de la vida, no de modo real sino 

"sólo en un sentido metaforice".~ 

Fa1'"a Haberm5\s., en consecuencia., las sociedades no se 

compt:>nen d~ 11 suJet-os·• sino ae "personC\.t 2daaes 11
., por:1r1amos decJ.t ... 

no d~ individuos autónomo• sino oe las cuaiiaades que los 

constituyen. Ent:"1er1oa por pc:-1'-sonalida.ct algo a.si con.o un proceso 

oe adq1.17sic1oq o ccjma-=-t-1-?nczas acqu21·idas qui:? conv1erte-., a.1 a.gen-ce 

en un suJ•to capaz oe lenguaje y de accion. 

Bon estas capacidades las que conoicionan al suJeto ~ 

particioar en procesos de entendimiento en conteNtos espec1?1cos, 

asJ c:omo a aTirmar su identidad en "pl.e~:os de 1nte1·accion 

camoiante". 7 

..J·. H.,...b••·m-afii. • ., li.:J oiscur!::io r:i losoTico 
Taurus, Madrid, 1909 oag. 405 

Id. 



b. Grados de racionalizacion dol "mundo de la vida". 

Pero con esta ~ormulacian, haoermas alude no soJo al 

desarrollo de las co1npe-tencias y c:apac:.aadeE: de !o::. 1nClJ.'."l.dL1..:1s 

sino "Ca.mb1en a una iógic:a de niveles de aesar··..-·olla di:: Jos 

J ib 

s1stemd.s soc:'lc:>--c:ul t:L•rales ce- la or1entac:1011 oel IOLtnCJo en .i..a t:JLle 

se permite d1ferenc1a_1 ... ~·fc;;>.:=25 de evoluc1on•· elevadas ¿, part11 .. oe 

otras 'l.nfer ... 10,-·es. Esta teo1 ... 1:::.. de oe;:;a, ... 1 .. 0! la del mundo b::;.saua. -=:n 

f-•J.n.get y que se dife1·enc1a de una. ::imol2 dinamJca. ,:Je aesarrc::;!J.o,. 

so.to oueae a.firmarsa en ]a p¿t"spectiva ae la h1sto1'1a. 

En terminas gene1·ale~ Y' segun la. pe1 .. spect::1va conceptua.1 ce 

Hab8rcnas'9 l.=. lógica ae oesci.rral lo de-1 inunao de ia v..iua. en la 

modernidad consiste en qwe a partir ae un estadio 02 semi

tr·ascendnec:1a qLte es c::Ltasi-111acc:e-:1ble., Ja sociea~d pt·emoderna 

ingresa eM la fase de su accesib1J1dad ref1ex1va. A•~unas ae ias 

tendencias que teóricamente posibilitan diferenciar grados ce 

racional1zacion de! mundo de la vida soc10-cu!tural serian por 

e.1emplo: 

- el desacomplam1ento tendenc1a1 del sistema pol1t1co 

de instituciones r•spacta a las visiones del munao 

preinodernas .. 

- s-1 hecho de que la le~l.timidad de las 1n:.t:ituc1011e-s 

políticas ~o este mas asegurada a traves de ~na visión 

religLosa ael munao sino que dependa de la aprobac1on y 

c:onsentl..rnlento de !os ciltd.?',-janos que han a.1ca.nzado la 

ma:,.·or 1 a di? edad "mund"iger Eu.trger"' ) -

- eJ. t•eº1str'"o de L'na Ltn1 ... ·2r:=alizac1on ae ta ca.l1dad de 



los miembros de la sociedad; en oposicion a las 

sociedaaes premodernas no eNiste n1nqun impedimiento 

"racional" para eKclu1r a ningun inoiv1duo de su 

calidad de miembro social. 

J. 76 

- el Ten6meno de que frente a las sociedades 

premodern~s. la vitalidad de las traoiciones 

intelectuales y culturales no se mantienen oaJO 

subyugacion autoritaria s2no a traves de su apropi~c2on 

refleN1va. Bolo se m&ntienen v1vas las traaiciones que 

t1an pasado· .. por el O.JO de la aguJa .. de .la SLIU.Jet :iv1oac 

crit-1ca .. 

Los grados de rac1onaJ1zación del mundo de la vioa socio

cultural permiten a Habermas enJuiciar las or1entac1ones pasaoas 

del mundo de la vida .. Cuestión que especl.a.imente c1Tet'"encia 5Ll 

pensamiento de las concepciones tradicionales ce mundo de la vida 

f&nomenoldgicas. Solo que si caracterizamos a los munaos ce la 

vida modernos a partir ... del. estab.lec:imiento ce estrur:tLtras 

Ltniversa.les como las menc1onaoas - ampliac.1on ae la c:alJ.dad oe 

lo~ miembros d~ una soci~daa, etc., - resulta entonces que la 

e:~clL\S10n de Ja soc1edad de un grupo etn1co., poi .. eJ..:mplo., a.tenca 

contra. el propio nivel c.:t.tl't'l•r'".a.i ya a1car1z-::ido de la soc1eda.da. Ue 

manera semeJante, serian tamoien fenomenos r~gresivos la 

rE~ractacion cr1t1ca ce la iaent1dad del yo ae un grupo sectar10 

e> Ja.::-. mismas formas .::.n~i.moo2rn3s ce contPa-ct.<iLLu ... a. 



c. "Sistema" y "Mundo de la Vida" 

En µ1alt:'ct2c:a ael 11L1in1nx5mo., Adorno y 1-lorkhe:;:mec=-r : ... · 1L1e-yo 

f"'l.&rc:Ltse en El Ha.mbi-e Un1d1m-=ns1ona1., e;:pl2ca.n el des~rrolio de la 

soc1ecao moderna como el desenr-aoena.m1neo 02 Llna rac:.1anai1,.Jad 

1n:tr .. L1ment.al QLte =:e mantiene t::a.rnn1en en la cons"t:"rucc:1on t-:eor.i.ca. 

de Hab~rmss ~Dlo qu• t~nr1zaoa anor~ ba¡o e1 conc~ptc ne 

··:15eem::.."., .. .in-cs-9,.··a.c:1f":.•n soc1~1" a 1·r-a.c1ona.L20ad s1stE".n1ca••. En i~ 

Ha.oer-mas introduce es,, p1 ... op1amenee., la J.nclu:>1on del d.01tJito de 1a 

•cc1cn cr1erotada aJ entendimiento y su ccrresponoencia sac1a1-

~spacial en la confJguración ael "mundo oe la vicia"•· 

Segun Haoermas,, la modernida.o cap1tal1sta., se ot:-s~• .. 1-olla en 

la oerspect1va de un doole y complicado mov1m1ento hJst~rico

culia.u .. al. ~as -front:eras laca.les 9eog1"'afica.s se ven rebasadas por 

las acc1ones de int~rc~mb10 y el sistema de mercaao oasa por 

enc1m~ de los 11m1tes del Estaco nac1onal. Este mov1m1ento es 

p1~s1bJe a tr:aves de la instituc:iona11za.c1on de la lioet""tdd 

garantizada de la proo1edad, la 1ndustr1al y el contrato. La 

l~ ... g.icc.. de! mercaoo y la. adm2nistrac1on oel Esta.do aca.o&.n con los 

mundos de la · ... ~ida t1 ... ad1ciona..ie=>. E..1 traoa.10 soc:ia.1., la produc:c:i.on 

y Ja repartición de los bienes se resuaive • partir de l~s normas 

de fuerz.as ae negoc:1ac1on mercantil. E.l "'poder•• y eJ. ''dinero•• 

.aparecen c:omo los meo1os soc:2ales mas 1mpo1··ta.ntes de nc-goc1ac1on .. 

C:n este conte:-:to., la. pe1""sc.>na 2nd1 v1dua.J. se ·,.,e 1 nmJ.sc:uida. 

Helmt.tth Dut:>1el • ., Oo. c.1 t. paQ .. 10'7' 
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cad& vez y con mayor Tuerza en el sistema de funciones sociales. 

Mi.ent.r.as qL1e en épocas a.nteriot"es la. persona era tamb ien un 

conJunto de derechos y deberes tradicionaaes, en el capitalismo, 

la. persona deviene unci. abs1;racc:ion <ist 11 abst1 .. a.ct1f1=iertu> ... Se 

!a c:onside..-a. sólo en tanto poseedor de mercanc1as., su._1eto de 

d~•·echo y ciudadano de Estado. En el amb1to del mercado, 

s-ncontr .. a.mos un s•-l~le"t;o 11ore ae './l.nculos trad1cJ.onale:r pero 

posibilidad de nablar de la un1d:ta de i.a ••sociedad" sólo se nace 

posible en rela.c:1.0n a un sistema qLte haya sido J.nt~y1 .. ddo a través 

de los medJ.os un1T1c.,:;t,CJ0res c::iel poder y del dinero: "podet"" como 

•-=¿...p.ac1dad de integrar los aparatos. po! 1 tico-adtn:i.n1 st1"at1vos; 

"dinero" como capacidad de coordinacion de los incentivos 

monetarios". 

" .•• el oanero y el poaer pueden ahorrar en buena parte 
los costos que entraRa el disentimineto, porque 
desligan la cooroanacidn de la acción oe la formacion 
11n9üist1ca de un consenso, neutral1zandola ~rente a la 
al ternat 2 v.:; acuerdo/ 'tal ta ae en tena i mi en ta" .. ... 

•
1 F·ocre1 .. 11 y 11 di.nero 11

, es aec:J.r :u c:o ... pore1zac:1on en la con"formac1on 

del Estad_o y del mercado., son en la sociedad burgL\E?S-=< Tenomenos 

establecidos que se complementan uno con el otro. El Est~do 

org='ni:::::a los pt .. eSLtPL(est:os para la e:.;.1stenc:1a ael c:aµ1tal1smo. 1-.J=. 

mi:::;.m35' en el sistema de merc:::-_do .. F'er·o a ia ve:=., la CJLle d'5. al 

Estado un fundamento de acclOn institucional es la aaqu1sicion ae 

J. 1-labermas. , _,_r_,e"""'º'-''-'_,1_,.i>~_,d=e~_,l_,a~_,_H=•=,~c~'-'º~, n~ _ _,L~' º=mLtn 1 e: .3 e i va rama 1 l .. 
p .. 376 

I 
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impuestos y la r·eca.L1dac1on fiscal. E.n esta 1091ca~ Haoermas 

presenta eJ. merc.=-do y· la 3.dm1n1st1-ac1011 puo11ca ca.no .a.mpEt':\"C1-.1·o:s. 

=-istem1c.o= del desar-r-ol lo., 1nas al.La ..:1e la se.ita t··eTe1"'er1c1a. a ias 

relaciones entr"'e tr.:abC' .. JO asalc=...riadc.> y capital. 

~•aoermas de•cr1oe tamo1~n los ~enomenos oe ena3en•cion pero, n~ 

en genf;l"'a.J.., sino lo~ qL~e s•:.- o•-==ent::\n en el l::..S"\:c:...t.Jo cJ...E l:>ier-1e::-c.:l.r 

Soc1-al alt~:.tmente b•-lror=r..:\tl.=ado :.,,.· .1L11-1dics-mcn-ce <".:onc1-olado. E.n 

e~tF.? s~ntidc..'"l a.JL1oe e:..! hs-cho r1:istor1c:o de: una soc.a.eaaa 

=1:tem1camente 1ntearaaa., es decir., al oesar1-olJ.o global ael 

mercado c~.pi t.al is.ta., del tr""abaJo y ae los bienes de, l.Jt'oauc.cion 

oartir de los cuales c..::.01 .. an e:,1stenc1a un E:..stado soct.dl de 9r.an 

complejidad y una burocracia pol1t1co-ecnnom1ca 1ntervencion1sta. 

Los ~onceptas de "sistem,::. 11 
:•/ 

11 mundo de la vida"' no se 

enfre-nt.an as1 simplemente uno Trente QJ ot1-o en Ltna ,..elacion de 

"Cens1on, sino que responaen a ni "eles de d-:sa1"1 .. oiio que se 

1:cinst1tLlyen en constelaciones soc:.1c.les e::;pec1"fic&s ... De acuerdo a 

Hax Weber, el ambient2 h2stor1co-culturaJ de desarrollo d2 las 

condiciones d2 l~ economia capitalista, supone como elemento 

fundamental, que el mundo capitalista desarrollado se mancipe a 

largo plazo de los elemen~os culturales e~anc1a1es a~en~ados en 

1.::si -c1-ad1c1on. En Hab.a-1 .. mas. el medio 01nero devenido 2'l.1tonomo, J.a 

loQica de la acumulacion deaatada y l• rac1onalidac burocra~1ca 

1nst1tuc:1onalizada no pueden :=..spa1-a.r·se c:ie1 munao de 1a vi.da y 

C'-•rostit.uye-n áinb1tos desoe la·: cuales las cla::.es ::.utJ~,..·•-1.;,adas son 

Ver Id. Tomo Jl pp. ~73-474 
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d1sc:1pl1nadas. H través de este proceso,. el '"sistema. 11 se produce 

a s1 mismo. Haberm•s 1aenti~1ca el inicio de Jas soc1eaades 

moder·na.s con el desacoµl,ami~nto entre "s1=cen1:s.'" y "mLtndo de J.a 

vide". 

Las fases de desarrollo oe las 1 .... e1ac1ones .. sistema" y "munao 

oe la vicia", en Ltn e::;quema J.Ogi.co y a grandes 1~asgos., pod.-1.a 

quedar simpl 11"icaoo de la siguiente Ta1~ma .. 

•· En las sociedaaes tradicionales la reproauccion, o 

se.a,i el conJunta de ca.pacida.des pat·a asegurar la. 

existencia - se encuentran aun completamente vinculadas 

al ámbito del mundo de !a VJ.da c:ultur·ai .. 

b. Sólo en el transito a las soc1eaaaes moaernas - cuyo 

proceso de surgimiento h1stor1co acarea ce la. ReTorma a 

desprenden del mundo ce la v1oa. 

c. Solo en la modernidad tardia puede propiamente 

hablarse oe una ••1 .. ac:1onal idad sistem1c.a" qLte entra en 

relac1on de conflicto con la "ra.ci.onalidad del mc..tnc::lo de 

la vida••. 

El conJunto de las tesís hasta aqui planteadas permiten 

entonces adentrarnos en e.l nLic::leo de la Teor1a Cr1t1ca de la. 

Modernidad en Habe1 ... mas. 
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3. La fundacion de una Taoria de Ja Modernidad. 

La tercera 1ntenc:1ón cJe.1 te}:.ta ce Haoermas empaima con ta 

idea de un desarrollo directo de la leori• Critica. 8•dC 13 

P"Erspectiva de Ltna Teo1 ... 1a de la r"'loaernidad., 1ni:;enta e;~pl 1ca1 .. el 

tipo de patolog1as soci~le& hCtuale~- Su te51s es qu~ con la 

Teor1a de la Acc1on Comunc•~•va pu~de darse razon ae las 

paraao3as de la moaernidad. 

Esta tercera proolemat1ca, sin emaargo, no se das~rrolla 

ccuno tema central en un cercer 1nter.1t..td1c .. El hecno parec:e estar'" 

JLtsT;J.Tl.C¿\dO en la. mecida en que la fecJt ... l.a de- ia f"toor=r·n1cao se 

encuentra mediada por Ja ,eor1a ae la Accion Comun1caciva. Una y 

c.:11;r"a a.pa1 .. ecen e.orno aqLt1valentec::; y, e-n e:=:a sentido., el contend10 

de .la Teot":'ta de la r .. J.:Jder"n:tdad esta. c:onst1tu100 por e.t. oesarrollo 

dE? las dos orimer·as 1ntencJ.ones- Esto resulta., sin embargo., 

parcial si no se complementa con el contenido teórico central que 

se desprend~ de la exposición ce los dos tomos de la Teor1a ae la 

Acc1an Comunicativa. 

A lo la.rgo de su traba.Jo., HabEH'"'mas nos conduce a lo que en 

su opinión constituye, conceptualmente, el tioo de crisis 

do~inante de las sociedades desarroll~das en una fase de 

capitalismo tardlo. Para ent~nder aoecuad~mente el contendio de 

la. modernid~d o me.Jor aicho su cr""1sJs., in-crnaLtce 1.::.. met.:..fut"'C.. 

''colon1z:acion del mundo de J.;:,. · .. ·1.c1a" .. De aiguna man~ra este 

concepto vuelve a ram1tirno5 • su 01scus1on con Marcu~e de 1968. 

Ma,..CLlSt=:o y la. Teor·>:ó C1 l t.;lC:a resaltan J.a cat.!\~t:l"'OTe ce J.a. 
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-:?Doca moder-na., sin =mbc-.1-gn .:Je.Jan t=:,.mt:J1en ::1empre ab2erta la 

pt.:ts1bi l id~':\t:f as Ltne\ r.Lteva foi-m~ de t"El a.cien en-cr··e 11a..-...:u1-a..leza y 

:s.ociedad no opre=::iva.., at~mon1ca :_.-· :... -fin de CLlent;~s m1stl.ca. 

Marc:use e:-:pone inc:1l.tso la idea oe "otra." tecn1ca y .. otra" ciencia. 

1nsp1radas en una rela.c1on amorosa <"ne.;.enden Ltnd pflegenaen"> 

entre los hombres y sus condicione~ naturaaes-

Frente:- a. esta. 1nterp1-etC1ic1on oe .la made1··n J.Oac:I Tunaa.aa an el 

desencai:denam1ento de l~ racional ida.d J.n::t'1'umental '!' Habermas 

pla.n"Cea. un postula.da comp1eta111ente d1st2n"t.o. ln-c:nt.:\ ei .anal151s 

dt'3 la crisis de l~ mc.aern1uad a tr .. .=.ves ae !.:"'!!. idea oe aos esTeras 

sociales históricam2nte consticuiaas y esencialmente dife1•en~es: 

"sistema .. y "mLlndo de !~ v1aa" .. SegLtn él., si la soc:J.ologia t1a. 

poc.ti.do ha.sta ahora diferenciar y establecer una ruptura entre 

ambas esferas es porque •e encuen~ra dominad~ por el supuesto de 

dos lógicas antagónicas. En ese sentido el "mundo de la vida" 

aflare-c_e como un espac:1ci en e-1 que los ne;~o= de ac:c:1on sociales se 

crean y se renuevan a t1-avés de la capacidaa 02 encenaimiento 

natural cambiante- Por otra parte, el "sistema" sut·ge como una 

ciimension en 1a que los nexos oe accion sociales •• producen como 

tras las espaldas ce- Jos part1c1pantes; es decir. a t1 .. ave= 02 la 

or1en't".ac1on 1··ac1onal Tl.nal.l.st~ de los medio~ d.1.ne1"0 .~·· poce1-. 

Con el c:oncep-r:o de "mundo de- ia v1CJ., .... Haoermas c..lt-lde no 

50lo a la esfera p1-1~ada de ic social sino tambian ~ la esfera de 

la op>nion pública. En este nivml distingue tanto iM esfera de la 

opinion pública qLte se cons"C1tuye en un cue1-po DL1rocrat1co., como 

le. ap1nJ.on pübl tC.i;\ en tc:onto proceso ae ·fot"1T1a1::ion ele la ,,,.,oluntad 
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oe-mocr-a.tl e.a .. 

En F.!'.l "s1st:eirrta" econom1co y aa111:sr.1strat1vo., .ta .íog1c:.a. qL\e 

coordina la accion de J.os medios dinero y poaet- pracc1c:a Ltn aouso 

ilegitimo ce las e&teras sociale~¡ en otras palabra~, la lOgica 

del n;;;istema 11 avan:::a ~V- termina por colon1:::ar el "munao de la 

vida. 11
, de rnc..do tal que lo obl1ga a un:t log1ca de a.ce ion a 1e-na a 

el ... Como se ve., HabertTias p1~esenta ia lioeracion de J.c.. 

racional id.ad de acLterdo a fines con un mat1 z d1st1nto ai xnaicaao 

por la Teorla Cr1.tic:a., como avance de Ltna d.imens1on de ta 

sociedad -el sistema- soore otra, eJ mundo ce la vida. ~norA 

baen, lo que e5to s~qnific• en detalle no es asunto de la 7eor1a 

de la Accion Comunicativa: lo que importa esencialmente es la 

posib1 l idad de Sl.tstra2r a la. moaern1C1ad de la rac::1anal idad 

unl.voca. can que fLte e:~pLtesta. por la. Teor1a Cr:itica cl.=..sica .. 

Una vez planteados estos niveles de abstr•ccJOn para la 

cons·truccion de su Teort..a de la Soc1F-aad, Hat:>ermas in'tenta un.a 

caracterización de las crisis en el cap1tal1msa tard1a. Al 

respecta se deja guiar par las tesis de Claus OfTe eKpuestas 

viente años antes.,, 

Offe plantea la 1nsuf1c1enc1a de las visiones ecanom1cistas 

para explicar las cr1s1s en el capitalisma tardio. üoserva que en 

es.te estadio., el Estado l 1be1'"'a.l se t1"'ans-ror·ma en un ~staao 

intervenc1on1si:::a y aaqLtiere una Tuncion compens.¿:\tor·ia 1-especto a 

las imperfeccion•s oe la econom1• de mercado. La interv•ncion y 

,,_ C. Offe., Stru~turorobleme des Kaoi~aliatiscnen Sta&tas. 
Fra.nkft..u .. t .. 1972 

1 

./ 
1¡ 
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ls. ampl 1ac1on ael sec-cor pL.tcl ico no responden sino al pr·o9ra1na. de 

una pol1t1ca economica estatal que tiene como DOJet1~0 asegur~r 

lao.s ~ond1c1cnes p~, ... .;:l J.a e~:oansJ.On mercane11 .. En .ta 111EH:l1C1.!:I.., en que 

~I cap1tal1smo •e mu•sCra incapa~ de r~~olver los prob&emas que 

el mismo suscita - en una primera instancia - el Estado Social en 

economias altamente desarrolladas ••expande. La dinam1c• a•• 

capitalismo tardlo - para Habermas - se deriva, en consecuencia, 

de la logica compensatoria de los eTectos negativos que acomoaAan 

la tendencia inmanente del ~unc•onamiento progresivo cel capital. 

Habermas suoraya que este in teres en a·l desa.1""1--0.1. lo oel 

r:e.p1talisma está '!:OC.i.i::l.lmen"t:e legJ't"JmacJo a t1""a.-..-·es ele la. 

con1"'igLtrac:2on de un momer,"f7•=> "aJena ¿:._i s1sten1a'1 o no .-nerc.a11til .. 

Al'-tdP c:on e:.;l;o a L'na íogl.ca ae vaior· oe L\SO y a unQ op.in.ion 

pübl>c• coi~ct1va dentro de un sistema de producc>on que se 

e-:s:.enta en e.t merca.do,, la propiedad pri· .... ·ada y el ·.,.·a.J.or de c:ambio., 

y qt..le genera. tambien las condicione= ce la c1"1S1s estrL\ctu1-al 

del capita.li.smo desa.r1 .. ollado. 

A~i pues, en Ja medida de lo posible, las crisis pueden 

apla=arse. Sus causas pueden reorient•rse en la politica y ser 

absorbidas en la a~ministracion. En el sistema pol1t1co

adm1nistra.tivo las crisi.s toman la i·o1"ma., por e.1emp.ia., del 

conflicto entre una polltica social orientada a Tavor de los 

trabajadores y una palit1ca coyuntural orientaa~ por la o~erta de 

tr·abaJo. Lo~ con'l J.1ctos se prodLtce-n como tens1on ent1~t? L\na. 

~mpl•acion permanente del cred1to &sCat•• y 1a llamada 

"desregul~r1zac1on" de las ~mpres•~ estacale•- ~n la epoca ael 
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nuevo c::onser-·..-a.dur.t..;;mc =:e da la tencenc:1a a! "C"r-a."ea.m1enco da 

P•"'oblernas economic.:os c:cJtno s1 "t"Lter::..n poi1t1co=:: en ese sent200. en 

tr .. ?baJaaore:; .. 

De acuerdo a e=:i:os t-1ec:hc.s, Hc::tDe1-mas. consi:.ata qL1.:=. 1.a c::1·l.s1s 

astructural del cap1tai1amo desarrollado consiste en •• ten51on 

entre ios p1-1nc1p1os ctel "mLtr1CIO oa Ja vida" y los ctel "sl.Sl:"ema"-

tarci10 se ve obliga.do al rearoenamiento de su 1-~praaLtc:c::i.on 

material de acuerdo 3 i~ conrormac1on de la volunt~d pablica que 

se articula mediante los 1n1pera.t1vos del mundo ese la. v1csa .. F'ero 

en tanto sistema caoitalista corno tal, no puece renunciar a las 

necesidades runcionales que la reproduccion sistemica impone. 

"Y en las condiciones de un mundo ce Ja vida 
racionalizado, con actore5 altamente ino1v1duados. con 
normas posi t 1 vas de carC\cteP e.bs trae: to y neces 1oa.des de 
JList1f1caciOn, y con traoiciones cuya autoridad se ve 
some:-tida a 1 .. ei'le~.(ion critica y rota pot"' elle=\ .. y qLtE

quedan por tanto,. c:omunicat1·..,.·amente Tlu1d1T1cadas., en 
principio solo pueden generar ya legitimidad los 
procesos democratJcos de formacion de voluntad 
pol1tic:a." Pero., ••t=:nr:re c:ap1tal1smo y demacrac:1a se 
entabla ••• una ino1soluPle relacion de tension, pues 
con el capitaJimso y la d~mocrac1a compiten por la 
pr1mac1a dos principios opuestos de 1ntegr•c1on 
socia.!" - ·~ 

De atenerno: a 1 :. autocomprension oue se e:~p• .. e-sc. en Jos 

princ:1p1os oe la-s c:onst1tLtc1ones dernoc1 .. ai;Lcas, a1c:e tla.cermas, .las 

----------------
a::-. J. H:3berma::?_ 

p¿;g. 48'.' 
i l 
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Pero., desde la dinam1c:a c:ap1 "Cal ista., pr"oo1a de.! sistema 

econom1co., esta solo pLteoe p.-·eservarse "en la. mea1a8 e1; que el 

proceso de producc1on queoe d•sacoplado de or1entac1ones hacia 

"valores de •...l:so .... 

Offe expresa la tens1on entre cap1ta11•mo y aemocrac1a. 

de.s.de la perspec:ti.va da dos pr1nc1p20:. c:ontrar1os ce J.n-ceyrac:ion 

social, en los siguientes termines: 

"Lo que distingue a las socieaaaes capitalistas de 
todas l.35 cernas no e=:. el P-rObJema oe =:1...t t"'eproduc:c:1on., 
es decir .. ., el problem='\ de c:omoat10l.1.1:::ar 1n~egrac:1on 

soc1.:;:.l e ir-1tegr·ac1on s1:2i;em1c.a., sino e.t hecno ae 
abordar este prcbJema ~undamentalmente de todas las 
soc:1ed..ades de un modo qLte las c:ompr~amete 
stmultaneamenta con dos v1as a~ soluc1an que 
logic:ament;e :.E- e!"ClLtyen entr .. e si: con la 01Terenc:iac1on 
y pr2vat1z:ac1on de :ta p1 .. oC:JLtc:c1on y c::on su soc:iali=acion 
y pol1t1zac·.ion ... E.st.=-:. dos estrac::eg1as se eritrecrLcza.n y 
.se paralizan mutuamente. Como consecuencia de ello, el 
Sl.Stema se ve permanentemente confrontado c:on el dilema 
de tene1"' que abstraer y 7 sin embargo'!' no oooer 
presc1ndi1 d~ l~s regulaciones norma~1va~ ae 1& acc1on 
y de las refe1"'enc1Ci_s de sentioo oe lc:'s su._1e"t:Os''. , .. 

Habermas subraya, como Antes lo nic1eran Marcuse y Offe, que 

los potencia.les de pr~otes"ta en el Est'ado de B1ene=st~r boc.1al oe1 

ca.pi tal ismo s~ encuentran Tuera del amo 1 to de la pr .. oOLt,cc:i.on .. Los 

confl1ctos socia.le=: sigLten estando en re-fe1"'enc:1a. a la logJ.c:.:t. de1 

cao1tal1smo de Est~do estaolec1do y el aesarroilo econom1co sigue 

cl~ses· ha sido de=nlazado. 

Id. 

OfTe., cti::::=.da UD .. L l. l." - J ,;,mu 
488 



IH/ 

Al.a. or"'tooo;·~1a ma.1"':-~1s"t;a -dice 1-t.sbe1'"mas- Je resulta d1t1c.i.1 

pa.cir1c&icl.on oel c:onT11cto de clase:s ·y· do:- los .;:;::~1tos de-J 

qL1e opera oe9d~ l:;. =-e9unoa 6t_terr·a MLtncii?..1 ba.1..:> <E:>! ~ii;.110 oe 

deiSaf"'rollo de Lln p1 ... cH.;,1'"atoa sac1:;ldemocr"c.ca en sentido J.ac.o ... 

"En los p~4=>es occ1d~ntale-s., el reTor-mi.smCJ c:.asaoo en el 
instrLtmenta.! ae la poJ.icica. econo1nl.ca. ,,.e: .. nes1ana., lo 
mismo b~JO las goo1ernos soc1aldemacracs yu• bajo los 
gobiernes conser~adores, ha elevaao a programa esa 
desarrollo, cosecn•nao con el, desde 1~4~--
ineludioles eHi~as en las económ1co y en lo po11t1co
soc1aJ .. " 

La 1nstituc1onalizacion JLir1d1ca del con~lic~o en corno a la 

fiJac16n de salarios y cand1c1ones ae emp1eo se convierte, por lo 

tanto, en las paises a~anzados, en la base oe una po11tica 

reformista que lleva hacia una paciT1cac1on del conflicto de 

clases en t•rminos oel Est•do Social. ~~ Es~aoo aoop~a a traves 

de una legislacion laboral y 5ocial el compromiso de cubrir los 

riesgos bi3s1cos de la e?!1stenc:1.a de los asalariados y oe io5 

sectores estructuralmente mas deb11es del mercaao (1nouilinas, 

consum1do1'es. etc: ..... 1 .. é.:s-cc=,. pol1tic:a se ve siemp,..e c:1~nTront~da. 

con el dilema de tener que eosorber los efectos disfuncionales de 

un crec:1miento ec:onOmJ.co J"'e-gido por la acu.nLtlac1on ce cao1 cal y 

mecanismos qLte dan 1mpulso a l~ p1"'od1_1c:c:1on ec:onom1c:a .. Pero Ja.s 
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c:orrecc1on 02 eTectos d.:l d&==.:i.rt .. oiJo c:ol.ec'Cl.Vanaen'Ce perc:1biac-s .s. 

través de la planificacion o~ las ciuaades o de una pallsica de 

proteccion al medio ambiente. 

No ob~tante. esta p~c:1Tic:ac1on del c:onTiicto oe ciases. a 

c:ondic:ion de que no dec:a1ga el proceso oe ac:umul.ac:1on pro1:'eg1do 

por las intervenciones del E~t•do b&nmfacto1 v ba10 lo& r•esqos 

de la democ:rac1a, no dece 1.nt:erpre'Cat""se c:cmo r·eSLtl ta.ao de su 

compromiso de clases. Habermas alude con es~o a un oroceso 

radicalmente distinto que de alguna manera c:onTigura ?1as 

espec1~icam~nte su concepción de la modernidad. 

El desp1azamiento del antagonismo de clases ac:ontec:e a 

través de una actuacion peculiar oel Estaco. Cuanto man loqre 

éste amortiguar y mantener latente el conflicto ce clases. tanta 

mas primac1a toman los problemas qua no se ubican d1rectamen~e 

como especificas de un interes de clases. El Estado bocial nace 

que los roles que el trabaJador d~sempeR• en el sistema de 

ocupacione5 sean DbJeto de una norma1izacion. En el marco oe un 

mundo social 11 post,..ad1c1ona.l .. ., d'ice Haoer .. ma.s., la d1Te-renc::l.ac:1on 

en los puestos de las organizaciones capitalistas se normaliza y 

se hace soportable a travé~ de un aumente continuo del nivel de 

vida que varia segan los e5tra~os sociales. Esto acontece nasta 

el punto en el qu¿ el rol d~l trabaJador pierde sus rasgos mas 

irritantes: 

"Con la protec:cion de la esTera pr1va-.oa. c:on"Cra las 
conee~u•nci~s ma• llam~t1vas oe tos 1mper~t1vos 
sistem1cos aue operan en el munan del tr•o•1~. las 
:--=.onflici::as en torr,o a la d.1.s~r1buc:.ion nan 0~1-01do su 
fL1e-t-za e;::plosi,_.·e..::: solo er• c:¿ ... so~ 9._t:.ª!Il_?t2_sg_g; __ _::: 
e;:cepci.Gn§l._lft.3. C1~soc-11""d~n ei ma1··co 1nst1tuc:1•-:Jnal de las 
d 1-:,_us ir...1nf'.'-:o. ~n tor-nn a J.:.~= sL1w1ads ae sal ~r·10 pc:tr·a 
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con· ... ·ert1 rse en Ltn t~.na e:.:p1os1·.,..-ou .. 1 ~ 

Al fin•l, como resultado a~ la oraenacion ael Es~ado Social 

bajo las conaic•ones de leg1c1m~c1on qu~ impone •• oemoct·•ci~ o~ 

masas" la modernidad toma Ltn car'c:\CT."et"' dist1nt1vo. Ap~1·-=:-ce coma L\n 

nt_1t1vo equil1br--20 entr4: el 1-,~1 d2! craba1aaor-, qcte ha sido 

normalizado,. y un 1-01 ce c:on-:=t1m1anr que se re·./a.lUa. üe a.cuerdo a 

Ha.bermas., si se pa.;~n ae la.d~:> l<""ls relacJor.es de 1nr.1::1-camc_,1.a en"Y;1-e. 

el sistema polit1co y e.L mur-•~o ae .ta ·v-ioa, no se e~t-.a en 

ccindiciones ae advertir· e1 c:1.:>1-t·elB-tcr de cq1.t1.l1br10 qLlE:- con la 

p~c:1f::ic::ac16n del mundo del crc..o.:,_;o se est~.olec::e ..:ntre "e.t papel. 

dt?l e: iudadano" y el rc>l del el lente~ a como a través d:l consumo 

el carActer del ciuaadano s~ amplia y se nautra~iza. En. otras 

pa.1ab1 ... as: con el establecimiento deJ E.sta.do Socia.! y e1 c:onsLtmo 

ae masas~ él fenómeno de le ena.Jenac:ion h1stor1c:a. :~'a c:or,oc:1do 

vue--1,,,,e a asentarse., per~o de forma y con T::..9Ln'as d!.st1nc~s ... La 

.::os1fl.c:ac:ión en el c:apital.Lsmo 'f:'.E\f""dio no pueae caracterizarse mas 

desde la pet~specti.va {Je Ltna. estruc:tL1r~ de c:::l¿_._;:es pt~_!,Q_g~ sino 

b~ic la máscara del caiente social y oe los con5um1aores en la 

proouccion de masas. Si ge sigue la logica del plance~mienco 

teórico de la ºc:olon1zac:1on del nlundo de la vida", 1a rao1cal.iC1ad 

de esea tes1s es une. derl.VC?c:1on justa. A un nivel emp1.r1co la 

J - Ha.bt:or~mas .. ., üp. 1·cmo l 1. SL1b1"ayados 

t1ll.1'.:"l::; .. 
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4. Modernidad, democracia y espac•o publico pol1tico. 

úemocracJ.a ... F-·ero oai-,;i ,~:.:imp1~...::noe1 .. esle punto es nec.esc..1""10 adv~rtir 

das momen t'os q1_12 ::n ::i.~ pens~mienta se reTue1~zan mutu.:..mente: 

a.i l.a. renuncia dec1s1va a Aos conceptos oe la f>losof1a deA 

su.jec.\.4 partir d~ los cu a.Les e! proceso giobal de 

entendimiento social se deriva del modelo de 

J.ndiV.tdLla.1, 

bl el c:r1t1ca rc..a1cal 

au tor1 .. e'f l eN 1 on 

de 

Sistemas y la 1ntegracion parcial de sus suou~~tns basicos. 

Ambas perspé!c t 1 vos oto1-gan Lln 

se reduce a simple proceso ae ent;ena11n1enta sobre prabJematicas 

Mientra.a la -rear""l.a Critica c!as1ca observa el mundo moderno 

como liberalizac1on 

instrumentalizacion 

~imbolic:a del hombre 

c:ontrar20, comprende 

de 1 "'· r&cional1d~d 

el horizonte utop1co 

con 

al 

la 

mLlndo 

natLtrale::::a, 

1nstrLtmenta.J. 

apone 

una 

a partir 

SLl 

re! ac: ión 

por 

de 

el 

la 

"colonizac•on del mundo de la v1d~_· 1 fundado en Llna -=-oncepc ion de 

la socied~d en do~ niveles • 

En e! "munCit..J ae 1a ... ~-ida•• SLtt"'gen ;..- =~ l"E>nl..teva.n .1 o:s 

¿,..::c1on soc :&. al de cc..oac 1.da.aes de entendimiento 

":..1stema•·., de 1nane1-a ce 

' ¡ 
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dual id.ad qt.,e,. h1s-ear1c::amente cons'Cl.l:"U).-'E a SOCl ea:.CJ,. 

eJ.evar el comp le.Jo 50Cl. ai econom1~0-pol1t1co en SLl 

ia ylobalJ.dad 

vc1l¡_1ntad y 

alla ae o::speran==-.s 

de los 

utop2ca:: .. A oartir ae 

ciudadanos que io in te9ra.n 

este comple.Jo social se convierte en a.i.go or·ganizable re.dicaJ.emte 

demccrático ... 

La 11bera11z~c1nn ue la t•az.on .inst1"LHnanta.1 es p1· .. esani:a.ca c-n 

ot1 ... os térm1nos .. La lóyica s1stém1c:a en el s:t..s'tema admn1strat1vo y 

li"Conomico 

apropia pe,.. 

corresponden 

donde 

la vl a 

a la 

de 

esi'era 

aciECU:\C:J.On y 1 e";¡ l. i. 1 m 1 d .;;:..o - .... 
t..tna LlSLt1 .. pac:1on de 'ª"' TL1nc: i enes que 

de lo social. Esta Torm~ impone el 

p,..edominio de una log1ca de func:1onam1ento completamente diversa 

a una popible coordinacion social a traves 

Caracter1stica esencial de la modernidad no es por· lo tanto .la 

instrument~lizac1on sino la 1rrupcion 

en el ''mundo de lc:t VJda" .. 

La cuest1on esencial en la vieJa 

de la logica del "si$tema" 

Teor1a CP1t1c:a. re!e.tiva .a 

la armonización de las relaciones entre namore y natt....trale::a,. en 

.la Teoria de la Acc::i.ón Co111unc i a ti va., es desactivada o., en el 

mejor de los casos, desplazada hacia otro amt:t 1 to .. El p1--ob J ema 

central de la mode:-rniCJad no es mas esta r""elac:ion enc1 .. e hombr"'e'E y 

naturaleza, sino como p1""ote9er La I nte9r1Clad del "mundo de .la 

vida'' de 135 tenaent::J.E\~ e:~pans1on1st'c..s cel 11 :=.i.scema.•• .. Es en este 

con te:< to "de ni oc: 1~ ac: 1 a•• y "op1n1on publica 

La de1noc:rac.1 a no Haoern1a.s'!' sin emoa.rgo., 
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ningü.n proyecto Lltooic:o de .ac:at:>a1' con el yugo impuesto por l.a 

aei racionalidad del sistema sacre los 1mperat1vos culturales 

mundo de la v1oa, sino que 2s solo un cerco oe seguridad entre 

11 s1stema" y 11 mLtndo la v1d.a 11 asoc:1ado Ten ameno ce la 

"op1n1on pLlbl1c:a. 11
• 

El concepto ae "op1n1on publ ic:a 11 se der:iva en Haberm~= de 

una c:ri tic:a. a las teorias que l.a c:ancioen como aucorreflex1on 

inoi.vidual de un •1 mac:ro-sujeto social'", como autorrefleNian de 

L\na. .. clase"., del "pueblo", o de la "especie huamna" en general. 

Habermas sustituye esta 

la tradic:1on del idea! ismo a.lemAn y del mar::1smo, por el concepto 

teorice de opinión pública. lntet"SLlD .JEC 1 va y el proceso de 

forma.c10n de la voluntad pall'Cica. Rechaza as i, por'"' Ltn 1 a.do• 1 a 

idea de un su~eto en el que puedan depo5I.'Carse las asp1ra.c1ones 

globales de la sociedad y, por ott .. o., en·trenta tamoien 

criticamente a l~ teor1a ce sistemas de Lunmann. 

Los 

vo 1 untad 

procesos 

colec::tiva 

orden superior" a 

de op1n1on públ.1ca 

son para Habermas 

partir de las cuales, 

de formac.ion ae una 

"1ntersub1et1v1dades de 

vuelve a tener sentido 

hablar de una 11 actua.c:1on de la sociedad sobre s1 m1sm=. 11
• 

Por el c:onta1,.io Luhmann reprueba la idea, en c:uai.quiera. de 

sus vari.antes, Ltna "opinion pLcblica. .. moral., Ltn1 Tc::H"tne o 

polit1camente 1ni:;egr:!1.da 11
• la ~reorl.a de S1ste.11as una 

socl.adad =:.ubre :;;1 1n1sma" e::igJ.t'"l.a .. pot'" un J.ado., 

un centro reflau1vo '"en oonde la un proc.eeo da 

a.L1i;aentendimiento., desat·rol le un saber acer-c:\ de si m2snra., y~ por 
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el otro"' un sistema eJecutivo que coma subsistema, pueda obrar 

represeni:;a.ndo al todo y a.e: tu ar sobre el",. Constata mas b1~n la 

1ma.9en de sociedades acentricas y s.ost1ene la e::1s'tenc:1a de 

funcionales: el ecanomico~ 

F'at .. a la T2or1a de Siste111a.s 'ºEs-cas monaoas si stem1c:a.::. que 

sust i tL'..yen ple::os "t"Ltnc.1 nn al es 1~e1ac:1ane:= 

intersubJet1va:= ~e hallan entre &1 s1metr•c•m~n~e. y sin que 

su precario equ1 1 ibrio pue•::r.:-: set" ye-. ragt..tiado en 

soc:1edad global".? Las sociedades modernas, subraya Luhmann, no 

disponen de Llna 1nstanc:1a. c:entt .. ai de regu ..í. a.e: ion de 

~utorreflexion. Lo qLte hay -:::.L1Ds1:stem,a.s pa1 .. c:1~.les y es 

relac:1on con la func>on especifica que caoa una cumple que puede 

desarollar~se algo a.si como una aLtto-conc:)enc:1a. 

Pero para Habermas la constituc:1on ce ia =.ac:1al1dad esta 

la .in t;erac:c: 1 on 

no se mueven o ejecutan actos de nabla caord1naaores sin suponer 

un munoo de vi.da 1ntersubJetivamente compartiao. Por el 

contrario, estos supuestos afluyen en cada caso en la s1tuac10n 

de habla "centr1camente" a.ne: 1 ad.a en e 1 C:Lterpo." roda el munca de 

vida aqLlel los qLte en primera persona del 

s1ngLtlar o del pluri.\1 a.e: tua.n orientandose a en"Ct::inderse, una 

"Cotal1dad de plexos de :ent.ido y de ple~·~os de remisiones., que 

represent• el punro cero en •l sistema ae cooraenaaa~ del tiempo 

J. Haberm=-.s • ., El discurso ~1laso~1co de !a 1·1oa.2rn J dad~-

p,;¡,g. 422 

ld. pp422-423 

I 



histórico., oel espacio social y del campo semar1tica .. 11
,,. 

Cuando los d>v•rsos mundos de la vida chocan ente s1 no se 

yu::taponen s1n en tenaer:se .. t.::omo -cota.J.idaoes .. es.ta 

pluralioad de esbozos de mundos ce viaa se ven arrastradas hacia 

una pretensión de universalidad y se apl•c•n a laor&r sus propias 

diferencias hasta q1_1e l CIS horizontes ª"'' entendimiento ••se 

funden" unos con otros. La aiferenc1a de conceoc1ones de mundo de 

la vida se basa en la conciencia cotidiana de que eM1sten formas 

de discusión., temas., y pLtntos centra.les que perm1een trazar 

re-fleH·ivamente una tras otra la pluralidad ce proyecciones de 

totalidad. No es por lo tanto necesaria la e~-: is t'enc 2 a de un 

centro estable de autorrefleuión de la sociedad en su can .1unto .. 

Far .. el contrario.., lM.s identidades colectivas estan somet1aas a 

Ltna osci lacion en el -r1u.10 de 1.ni:er"'pretac1one:; que mas que a un 

centro 1n~ovil de aucorrefleu1on se asemeJan a una •',...ed fr'"'ag i l '' 

de autoentend1m1ento oe las proyecciones de cotaliaad. 

En la real icad de los hect,os, la idea de esta red se as~meJa 

a una diverslelad altamente difer•nc1ada ese espa.c: 2 os p•..J.b l 1 C:CJS; 

loca.les y suprarregionales: espacios pLtb.il.COS J. i 'Cera.r1os., 

en los partidos )' en las asoc1ac1ones; 

espacios publicas dependientes de los medios ae comun1cac:1on o 

espacios públicos subculturales: 

"En estos espacios publicos SE 1nst1tuc1onalizan 
procesos de formac1on de la op1n1on o de Tormacion de 
unA voluntad común. que por s5pec1al1zados que sean. 
t"lenden a. d1fL1nd1r:.e e 1nter'oc:n-·tarse. Los 11m1tes son 
permeable'S:; cada esp&c:i.o pLtbl ico esta. tamo1en a.bi.e.t·to 

ld. pag. 424. Subray&oo mio. 

1 

/ 
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hacia los cernas. Deben sus estructuras c1scursivas a 
una tencie-ncia L«niversa..li.sta. a.penas oisimu.l&d&. focos 
los esoac1os puoiiccs parciales rem1gen a un espac10 
público glob&l en el que la sociedad en su conJunto 
desarrolla Ltn sa.oer acet"'c:-=- de si m1s111a.. La 1 lustra.c1on 
europea elsboró ~@t• exper 1enc1a y la incluyo entre sus 
formulas progr ... ama.t1ca.s. 11 

.. 

La 11 c:onc::ienc1a pL.tbl1ca." como "op.in1on puoi.ic:~" no t2ene nada 

comun con ia auto-concienc.1a oe Ltn SLl .} E-to c:oJec:tivo 

monopolizador de 13 representacion ce las asp1rac1ones soc1a1es. 

Lo que e:1.i ste es Ltn sabe-r auto--t~eilfi':(l.VO de la sociedad en su 

con Junto Que se const1tLtye en un espacio PLlbl.ICO po11t1co 

inr.-:::itable y no con,pletamente 1nst1tuc1onal1zaco. ~l amo1to ce la 

opinion pública depende y es producto innegable de la capac:1c:ia.d 

es.pee: 1 "f i ca de los ciudaCJa.nos de disc:utJ.•"' y ar9Ltmenta1 .. SLlS 

op1n1one.s .. 

El papel que Hdbermas otorga. a.nora al Ten ornen o ce la 

11 op1nion pública." en el C.scado de Bienestar Social altamente 

desa,.-·rolla.do se rela.c1ona con SLI critica a este c:ompleJo po11t1c:o 

expuesta en su teor1a de la accion comun1cat1va. El Estado Social 

es para este sector no una 1nstanc1a ce regulacion o de control 

en la cual la sociedad conc:ent1--a. sus ca.pac:1da.des de 

organización, sino desengaAo nistorico de sLt propio proyecto, 

c:oagLtlado a.hora en bLtrac: rae la,. normalizac::i.on 1 .. epres1 va y 

.JL1r1d2 f.l.CE:l'C:l.On. 

De este "de::en¡;.año 11 d~! proyecto del E.:s't'ado ·:;oc1ai surge, en 

l=- conc:J.enc1ci. de 1 os e i Ltd ¿:¡.a anos, una nueva. perc:epc J. on ce '"lo 

ld. pag. 42~ 
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poli.t1ca 11
• El sistema pa~1t1co puede ser 

pi-ot>1emas 

percia1ao •ya no sólo 

como medio de resoluc:16n de sino como -.=uente oe 

problemas de re9ulac1on o control s15tem1co. Para la conc1enc1a 

del ciudadano deviene clara ia tens1on entre 11 proble.nas de 

r29L1lac:1on sistemJ.ca" y "problemas ce entendimiento" sacre la 

reyulac:i.ón ael Sistema. De ah!. que pat·a Habermas., el conTlicto de 

cla.ses puede ser colocado en el anáiis1s i;eor1c:o en un segLlndo 

plano, porque lo que impc11'ta es d1·rerenc:1ar ent1""e desequ1l1or1os 

sistemicos y sus efectos patolo91cos en el OH .. lndo oe la vida., 

entre perturbaciones de la reproduccion material y sus e~ectos en 

las def1cienc:ias de la reproducc1on s1mboi1ca Clel munoo 

der1vetda. 

de la 

Vida. La espec i Ti e: i d~.ci de esta problemat1ca ae la 

Estado Social por los imperativos oel Sistenma 

no es presentada sino apenas termJ.nos negat1vos.:5 Lo 

importante del resLtll:ada ael proceso ae desencanto del Es"t;ado 

Social es Ltna nLleva c:anc1enc1a a través de la cLlai ::Ll proyecto se 

torna. en cierto modo refl.e;-:1vo y .. se d1r19e aomestic:at .. no 

solamente 

Est~do". º 

El 

elemento 

la ec:onomt:a 

problema ahora., 

QL'e resLtel '-'ª 

c:ap1tai1sta sino ta.moie.n al propio 

par ... a Haberma=:, no es enc:on tr.::..r un 

ia a1nam1ca 12n:\Jen3c: l.on que el 

capitalismo social en su apltcacion na revertioo score sl mioma .. 

Pues est• instanci•, 

C-t-1··. Id. pag .. 428 

Ib. pag. 428 
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puede ser sino 

tra"te de subordLnar .t.:. buroc:r"'ac:J.5 de:-l Es~ado. 

"En vez de e::o, de 10 que se trata es oe constr1-.11 r 
ltmbrales protectot•es en el 1nterc:amb1c;, ent:re:: s1s1.;ema y 
mLlndo ce la -... ·1d:3 y de int::roduc:11.. sens.::>r~s en e! 
1ntercamb10 entre el mundo de ia v1dM y e1 sistema. En 
todo caso problemas ce desi1nce ce este tipo se 
pla."ntean en CLlC\nto Ltn mLtndo a:.= la vida pro"fi_tndamen"Ce 
rac1onal1::ado na de s21-- protegido cont1-a ios 
Ln:;oporta.bles .impc-rat:.ivos nel si::.ti::-ma ae ocupac:1oe-s o 
contra las penetrantes secuelas de una P••n1f1cacion 
.a.dininistra.c1va a,.::. la e::1ste11ci..Et seria +nenes tE="r qL1e 
1mpLtlsos p.-oven1ent:e=:. del mundo de i.a "1oa. penen"C"racen 
e=n la autor1··egul?.c:1on ce- lo~ s1ste-ma= TL1nc:1onal-=s".? 

func1on del s1stem~ baJo los impera~1vo~ del mL,ndo de la .... -1oa., 

sino de que la instanc:ia de entendimiento de los 1.mpulsos del 

mL1ndo de la vida penet1-en en el sistema de TLtnc:1ones del Estado y 

del mercado. Esta instancia ce la conducción social, or1entaca ce 

acLterdo al entendim•ento, no es otra sino la "op1n1on pu.bJ 1ca 

politica.". Concepto a tr~ve~ ael cual estab•ece una 11nea. clara 

de diferenc1ac1on rasp&cto Sistema5. La "ap1n1on 

publica"., para Haoermas es parte constitutiva del munao de la 

V 1d?. 

La Teor1:3. de Sistemc..s., aesde una perspectiva tecnocratica. 

ooserva la c.onc1enc:1a pLlbl1ca de la denioc:1 .. ac1.a de ma:a::. c:omple.:ia., 

únicamente, como ambito oe 3.c::cion de las elites encargadas ce 

condL1c: ir la op1nion pública. F'ara el teor1co d2 sistemas no 

n:ingt1na "'np1n1on publica. .. como mat:er1a! para 

const1-ucc:1on ce la aemoc::r-ac:ia,. daoo que es-ca misma e:-s un proouc'CO 

la. pag. 429 
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ce decisiones prescr1~as. 

Habermas., PCtl" el. c:ontra.r10 1 e ata convencido los 

procesos ce formac1on de J.a. vo1Llnta.d y ce .la. op1nion c:ol ec:. t .i va 

o sin resJ.dLtos e;¡ ..:Jl.SPC151C.10r. ae:- la 

ma.n1pula.c1ón de :S.as élites .. El re.su l tao o <Je \...lna campar.a 

electoral~ qLt'=' se ne.is p1""''2Sen";~ pa1""t1c:ip.:..c::1on 

emp1ric:a , .. ea.1 de la ~p1nion oubl1ca, es en realidad el resul~ado 

m1 ;:to de ar.to-;:; de cc·noucc2on ''sl.Et'emica'' oe la op1n1on publ1c:a : .... · 

de c:onformac:ion de i.a vo1Llntad del "mundo de la vida" de pel"'sonas 

pr t .,,acas adultas <•1 mündi9er 

opinión pl.'.lb l 1ca no es una 

F·rivatJeLtte"/. El 

perspec:"Civa regida so J. o por 

la 

la 

administrac::J.ón publica y la cultura de masas sino, mas que eso, 

un espacio de con 'f,..on ta.e 1 c1n del proceso de formac1on ce la 

voluntad autónoma y las determ1na.c1ones d~i sistema. 

Cond2cion de !O anterior es un cambio oe relacion entre 

espacios pQblicos aueonomos y amt.:> 1 tos de 

accion reguladas por e• dinero y el poder. ~- decJ.r., ºLtna nueva 

diVJ.S.ión de poderes en la d1mens1on de la 1nteg:rac29n social'". 

que segQn Habermas, t1ene una forma de solidaridad que deoe poder 

a f 2 rmase frente al poder y al dinero como de 

Si la Teor1a de la ~CCJ.On Comun1cat2va tLtvi.era como 

har1zonte utap1co una comunicad de comun1cac1on, esta seria: la 

cons+;1tucl.on de espacios publicos autanomos gen2raoo• no poi"' el 

sistem~ poJ1e1co ni con el fln 02 9a.rant1za.1"' J.e92t"lmacion si.no., 

bien, centros co1T1t1n1cac1on "adensaocs •• QUE surgen 
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esoonta.neamente en m1c:roámb1tos de .La practica c:ot101a.na y que se 

c:onsolida.n c:omo en J.a 

medida en oue utilizan ea potencial que ei munco del& vica oosee 

para la auto-organizaco ce .los medios ce 

c:omun 1c.a.c: i ón .. 

Es en estos espac~os pub.i.1cos donde oocJt•i.=..n .a.rt:icularse lo= 

dlSCLit"'SOS nn manipulables lo·.:: c:tuoaaanos 

conf1gurac1on de $L\S cirCL\rtst:ancias publ 1c:c.s .. Lo 

ocurrir si los espacios pt:.tb11c:os .autoorc;.a.niza.aos 

11 unc-. inteligente comoinac:1on de pacer 

a la 

aue soJo pueoe 

son capaces de 

pe,-·sp 1c:a:z 

autolimitacion".o Estos espacios tenor1an que cuidarse tanto de 

.asein.Jearse a un si tema "formal como oe c:onver-t;irse en una 

organ 1 zac: i.on de masas en la que no podrian ser toc:aoos y 

discutidos los miedos, las espec:tat1vas o las espe1"'anzas de los 

ciucadanos. Pa,...a espacios puol1cos aut:onomo.= solo 

pueden e::traer su Tuerza de los recursos oel mundo ae la vida. 

11 p1 .. ofundamente racionalizados·•. Esta rac1ona.l1zac2cn aeJ munoo ce 

la vida se refiere: 

la cultura. como potencial oe interpretac1on del 

mundo e 1nt2rpreta.c1ones proporcl.ona.C:las por la c:1enc1a 

j.' la T1losor1a. 

b. al potencial de la l ll..tstrac1on las ideas 

jurldicas y morales universales. 

c. a los contenidos radicales de la e:,pe, ... iencia de la 

Id. pag.4.3.o 
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modernioad estetica. 

En relac:ion a. la posibilidad ce Lln con-ren1do L1topico real en 

la Teor1a de la Acc1on CcmLln1cat1va valdr1a la pen:. subraya1- que 

Habermas reconoce en los mov1m1en-cos soc:J.ales "rasgos de 

evalLlC10n cul tura.1 ", pero a.d· .. "ierte ta.moien en i.os mismos L1na 

deb1jidad eEtruc:tu1"'a.l: en 1a medida e-n que su 1cer1tJ.aao permanece 

siempra ligada al part•cularismo de Llna fo, .. m3 ae v'l O.,.::'t conc:r2ta.., 

p~raocjic~mente, socavan ;:;;ub·.,.e, ... s1-.,-a. u~ at11 qLt~ solo 

una "red aaensada'· op 1n J CH"\ püC;lJ.C.S.. aL• ton ama.,. no 

inst1tucioni?liz.a.da. esT.e en pos1bl1da-.d de asumir e:St capa.ciaad de 

sc:;stene1 .. y J,. "nLte""''ª 1C1eni:;1da.d C. O } ec:: t; l V a. pos-

tradicionalw de la sociedad a la CLta. l Haber""m=-.s se re-f 1 ere e11 su 

Teor1a de .la Mooern1d~d. 

La auto-r@presentac1on colectiva de la modern1cad no 

más al resguardo de un en~endimiento traaicioal es~ablecido sino 

que la identidac col~ctiva, a partir de la ruptura ael senticto 

trascendental y de •a coercion ael sistema, solo es pos10.le en 

tanT;o desarrollo del contenido norma ti ve..-. ce Ja. moaernidad 

universalismo, subJet1v1sffia, falibilismo- '"En la c:onc :i ene 1 a ae 

las oportunidades igualitarias y generales de los part1c1pes de 

un proceso de comun1cac1on dentro del CLla.1 la conformac1on de su 

identidad se realiza como proceso de aprendizaJe cont1nuaw •• 

•• Habermas, segun cit~ 
Ge=~l lschaft pag. i::.:1 

! 



IV. CONCLUSIONES 

La Teor1a de la Hc:cion Comunicativa. en pr1nc1p10, puede 

interpretarse como el des:a.1 .. rol lo ae una. ai5cusion c:ont1 ... a los 

argumentos ce Horkhe1mer y ~dorna, en el sentido, de que la un1ca 

sal1da a ia crisis de la mo•:-ter·niw:ad es un miscic:is.no 1 lustraao o 

bien e=tet1ca. La no 

apta por· n 1. nguno de tos aos e :::01111 nrJs .. 

Para Habermas, D1~lect•ca del Iluminismo es un¿,, descrioc1ón 

exacta. del proc~so destr·L1C:t1vo de la c1v2.t1zac1on, pero 

tcmb1en Ltnilateral en <=uanta so!o reg1scra SLlS aspectos 

aemoledores. Habermas necesJ.oad ae d1Tet ... enc:iar 

teór i e amen te entre SL1S elementos nega't:l.'•'ºs aqLtel J.o= que 

impulsan 

sert tioo. 

positivamente el 

la Teoría cte 

interpretada también como 

proyecto de 

la Acc:1on 

un 

la. 1iustrac1on .. E.n este 

Comunic:at1va puede ser 

1dentific:ar los e-rectos 

innegables de la l lu:;tra.c ion pot ... v·l.d. de la 

comun1cati~a del lenguaJe. 

Habermas en verdad romoe con la Escuela de Frank~urt ~n ma~ 

de un ssnido; para. compr ... ender a. i a. e.Jemplo., no 

rec1..trre n1 al mito 11 terat:LU"'.R Sl.no a lo rac1ona1mente 

comunica.ble en te1"'m1nos de lenguaJe que, oara el, constituye la 

esencia de la sociedad. Una salioa a la crisis ce la modernidad, 

para H~bermas, no puede ser trabaJada desde la a1mension utooica 

marc:Lts i ana. ne- Ltna n1-1.a .... ·a re la.c:1ón C:-011H.\nl.Cat1va., CLll.OSliOOS.& y dw 

hombr--=-s c:on l .a natut· .::..J.e::a., ambito 
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m1smo de la comun1cac1on social. 

El de Habermas 

Gsquema de c::Lasif1cación de 

Tunciona 

acuerdo al 

en ios ma1'9enes ae un 

comun1cat1va vs. racionalidad instrumental". ~odo lo restante, es 

decir lo no comunic~ble, aeJa de ~armar par~e del norizonte oe 

tt;or J. z ac l. en h abe rma. :s 1 a.na. con;;ec:uenc 1..a., la 

sociedad y naturaJez8 - muestra un v1ncu10 que GO m•d•~do por las 

ael lenguaJe sale_, puede- ser Llóit3. 1"'Ela.::1on 

instrLtmental. 

La idea ae! cort~ trao1c1on•• 

entre naturaieza :.,, sociedad acre la po=: lo 1 l J. .:iacs ae t1·aoa~1ar 

consistentemente el concepto oe acc1an comunicai:iva. l'lo obstante, 

constituy~ 

otras 

a.ná l J. sis de 

al mismo tiempo el 

y formas 

la modernidad de 

lim1i:e ae su an a 1 2 = .i. s Trenl:'e a 

de comprenoer lo ~oc1a.l .. En el 

la Teorl.a. Critica clas1ca ta 

estet1ca surge como una forma de entend1m1en~o comun1cat1vo que 

trasciende 

d1stinta de 

la comun1cac1on racional y que 1.lumin.a una. Terma 

relacion con Ja. natL1raleza.. F"e1"'0~ al entenae-r las 

relaciones con la naturaleza c:amo , .. el.acion or9C1n1.:::ada de .3.CLtEH"'CIO 

a fines que sé:> lo puede sar con t1 .. olaoa y condLtciaa de n1anera 

media.eta. a tra.ves de 

teoriza las pos1bilidade 

términos de len9uaje. 

la 

La T~orsa de la Accion 

rac1ona.l:tdad comun1cat iva., Haoet"'ma.s 

arte nuevamente solo en 

Comun1cativ&. en deTin1t1va. es as1 

la entrada Mac>a dos problamaticas centrales y no resueltas ae la 

contemporan1edad: l.;i cuest1on relativa a las relaciones ent1'e 
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Eociedad y naturaleza. que es tamPien un componen~e esencial de 

la teor1a estetic•; y la cuestion de si en verdaa ~Miste algo •51 

como un de~a.1 .. rolia .. e·,..,olL't1v·o" oe 1a .la especie nL1mana .. 

a .. > En la Teoria t:r--1t.lca 1:1"'ad1c1onaJ e.! .-::once-pto Oe ••m1rrre=.1s .. , 

Tunda.menta. la pos1b2l:.idad ce una reconc1liac1on mo.-nentdnea y 

de l .3::: re-l ¿\C: x one=. del hombr'2' c::on mundo y siempre 

consigo lT•.lSfOO. Como conoce-a ar Pl"'OTunao ce r_, 1 a l. e·= t 1~c~ª~-~de t 

lll,1ninismo Habermas C'bse1· ... va CJLte e1 arte r"<.."'lt"mL1la ot;ro i=ipo a~ 

c:omun1c::acion y otra ra.c:.iona.l 2dad,. a. la rac1onal2dae1 

lengua3e:.. 1:::::.1 problema. es que. sin comun1cat1va en 

embargo., en su teor1a el prob.lema ael ar te vuelve 2' t,..atarse a 

partir del amb1to de diferencia entre naturaleza y soc>edad. 

b.> La siguiente proP1emat1ca no es menos compleJa. En 1a medida 

en que Habermas observa 10 social c:omo la racionalizable. la 

exp~riencia fascista, que ha marcado pa.1'"t1cularment-: la historia 

alemana .. puede aparecer como un elemento superable en ei proceso 

evoll.1"t1vo de una sociedad ilustrada. Argumento d1'f1cil de 

sostener ... T~ente al resurgimiento del nac1cnal1smo y J.a. amenaza 

republicana neo-fasci~ta en Alemania. Mientras la Teor1a (.;r1t1ca 

clásica. no concibe ninguna posib1l1dad mas de des~rr~J!o de 'ª 
! lustración despL1es del Tasc:1smo., Habermas resal ta su 

rescuebrajam1ento tanto como el del stalinismo y trata ce afirmar 

la.5 posibilidades de continuar ei oroyecto de la .L lLt=crac:ión .. 

un tanto confiado e 1mpercurbabJe en el aesa..r,..ol 1 o 

pos1tivo de este proyecto y resuelto a no atenaer al "mundo oe !a 

Vi da.'' .. tamb1en como fatalidad ae TL1erzas no siempre 

( 1 
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En )a Tear1a Ue la ei amh1 to de la 

cul-eura de Ltna :ocieda.C1 adul"C"=-. parece c:on· ..... ·er"C1rse en ei nivet mas 

importante del desarrollo social. Es en ia asTera de una sccieoad 

eciL1cada y .Li:.\ Lius"C"racion, 

qLte se ne;..ce posible la conformacion de 

través de la democracia .. Constituye 

soc1..edao deber.a entenderse a S1 

eJ. amoito 

mi.sma y 

en donde 

r·econocet" 

la 

Ja 

it""rac:1onal 1dad ce SLlS pr""acesos .. La-cegorias t;e01"1ca.s ctel tipo 

lLl~ha de el.ases ena .J C?n ac: 1 on del social., como 

componen~es de la moaernidac pasan • un se9unao plano. 

propuesta de Habermas es llevar hast3i SLIS Ultimas 

c:onsencuenc:1as el p1"0: .... ecto de .la L lustra.e ion cul tLtt"'a! - es oec1r., 

los limites de la a.L\to-reT]e:~1on de la sociedad - de moco que el 

progreso cient1Tico-tecn1co y el sistema del Estado tecn1co-

b•_crocrático puedan desarrollarse de acuerdo a los presupLtes'tos ce 

un~ sociedad iluEtrada. 

Las conjeturas º"' modelo ceorjc:o re:.oec: to la 

I lustr;ac:ion., 

Ltna sociedad adulta son cuestiones o 

len9ua3e y Ja evo&ucion ce 

asp~ctos que, entre atros, 

abren el debate de 1c. Teor'"18 de 1a Accion Comun1c:at1va con las 

teor2zaciones del llamado discurso posT-moderno. 

( 



SOBRi=: EL DEBAl t:. úiO.L úlSCURSü l·lüüt:.RNO CON LA F·OSTl"lODERl.,¡lDl-iD 

TERCER"' l'ºt-'IR TE 

" ••• los hombres se sirven ae las paiaPrds para 
ocultQr sus pensamientos y de sus pensamientos 
para JListiricar sus 1nJust1cias: sentencia de 
Volta.ire" .. 

Robert Musil 0 Der Mann onne ~ig•nscnarten 



SOUHE EL DEBATE DEL OISCURSO HOUERNU CON LA POSTHDDERNIDAD 

l. HODEHNJDAO Y ESTC:TICA. 
Puede decirse qLle ei deoate en 1:"01""'no a i5 maaer·111aad y a 1a 

postmooernidad aparece en ~scena a partir de 1os aAos ochenta. A 

inicios de esa déca..da,. al recibir el premio Hcorno '19tcC•> .. 

Habermas pronuncia un di~cut·so que desoe entonces no na deJado de 

ser objeto de refle:~ion en el ambJ.to de la discus1an cuJtLt,..a.1.. t.n 

"L=-. moaerniaaa: Un pr"'oyec:t:"o 1nac:aoado"., Haber-mas hace Ltna. oeTensa. 

de la ra.zon 1"'ren te al a-=;censo del neo-conse1~v.acur 1 sma en t:::uropa y 

los E.U. y la difusion de! pensamiento neo-estructura11sta 

francés y su cr-1tic::a de la razón mociet"'na .. 1 

F'oste1'"1ormente., en El D1scurso FilosoTico ae l¿ .. , .. loder"'n1aad,. 

publicado en 1985, centra la mocernidad como problema clave del 

discurso -filosófico contempa1 .. aneo. El origen ce esi:;a prob.lemati.ca 

se hace coincidir con el surgimiento del pr"oyecto de la 

Ilustracion de fines del siglo XVIII. Habermas parte de una 

puesta en cuestión de la perspectiva hegeliana de la modernidaa 

para inmedia~amente dar entrada a! tema de la postmodernidad que 

tendria en su base el pensamiento de Nietzsche y de Heiaegger. 

Pero no Onicamente, también el pensamiento de Horkheimer y 

Adorno~ y &n particu.l.a.r .. este Ultimo, son presentados como io que 

d1riaillOS pilares de la "crítica radical de la ra::::.ón•• .. A lo la.r90 

de est~ traoajo, Habermas no solo hace una revision co·itica de su 

propio pensamiento !rente a las c:ar·-rien"Ces i"1 ... ancesas llama.das 

1. J·... Habermas .. , "La modernidad un proyecto inac:a.badc·'-
Traducc:ion de Luis Agui lar en Revista Vuelta. 1un10 de 1981. 
Articulo aparecido también en Varios Autores •• La Postmodernicad. 
Ed. Kairos, Barcelona 1985. 



"neoesi:::rL1ctL\ralista.s•' lL>ert""icia y Foucault) sino tamo1en frente ~-

los planteamientos mas contemporaneos de la Teoria de Sisteffi•S de 

Niklas Lunmann. Cuestiona La comprcnsion y La ~arma de 

tratamiento teórico del ~•racter de l• sociedad actual. 

Se trat~ del desarrollo de una pos1c1on teorica autonoma y un 

enju10:::.iam1ento de l.:."t made.-rn1oad qL1e incluye tambi.en =. ia "v1eJa 

Escuela. de Frank."t"urt" .. Leo Lciwenthal sera. quien con mayor 

prF.-cision observe el c:..:trácter "or1gina1u y h~terodox:o oe una 

forma de pensamiento diferencial en relac1on a la "f 1gura mas 

destacada de la Segund~ Generación'" de la. Teoria Crit:ica.2 t::.1 

pensamiento de Habermas no puede caracter·izarse mas como el caso 

de un ep1gono o continuador de una escuela filosoTica sino que se 

trata, más bien, de un filO•ofo y teorice-social que frente al 

escepticismo melancolice tard10 de Adorno y Hor~he1mer respecto a 

la supresión de la miseria social, intenta la formulación de 

nuevos paradigmas teorices a fin de hacer coincidir el deseo de 

deponer la epoca del capitalismo con la comprensión adecuada de 

los carácteres que hay en dia lo definen. Este hecho marca, 

incluso contra Habermas mismo, eL contenido utopico de su 

direccionaliciad teórico-pai1tica bas1ca. 

El distanciamiento critica de la Teari• de la Acc1an 

Comunicativa Tre1-lte al en:Ju1c1am1enco ae la. 1~a=.on ver·t1do por 

Adorno y Horkheimer en su obra clásica no deJa de ser 

2. 11 C.a.r~a 
~\ni versar i o 11

• 

ITAM. 

de Leo 
T r.aciucc::. .. 

L6""1entha 1 a J urgen H:':\bE-rma.s 
de 8. Solares, ~n E§tuo1oa 21. 

en :u 
Vera.no 

e.O. 
199(.l 
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proolematico en el contexto de la Alemania contemporanea. El 

problema. consiste en como denunc:1a.r- el caracte1 .. opres1vo de ia 

razon dominante al mismo tiempo que nacer ~na deTensa de la razon 

frente al fenomeno d~l fascismo y su~ cont1nu1uades latentes en 

el ambito pol1t1co, moral e 1nte1ectua1 de la Republica Federal 

Alemana. 

Para la Teor1a Cr1t1c~ clá••ca, Huschw1tz cons~ituye el 

punto más alg1do de la ruina moderna. La canal1zac1on e 

in~trumental1zac1on de los oeseos regresivos de la cultura oe 

masas es una de sus d1mens1ones expresivas fundamentales. El 

rechazo de Adorno atil Jazz., al vang.Ltardismo de Strav1n:H<y y al 

neo-clacisimo hace coinc1d1r su 2dea de mooern1oad con una cita 

de Diderot;; sobre la poesla.: ' 1 La paes1e veuc quelqLte cnose 

d·enorme., de barbare et ae sauvage 11 3. A p.ar"t;1r cie la e:.-::per1enc1a 

del fascismo es esi;e mi.eco a la r~egres1on, t1p1ca. de la 

modernidad industrial, la causa ~undamental ae la critica oe la 

r~zon de Adorno al mismo tiempo que fundamento del aed151on1smo 

estét:1c:o de sus Ultimas obras. Hat>ermas, sin embargo, no se 

detiene frente a estos razonamientos. 

3.D. Dideroe ... 
1q59. p ... 26i 

Ouvres estnétiaues, como. F'. \./'e1·n1ere., t=·ar1s 

! 



1. Postmodernidad y neoconservadurismo. 

Postmoden·n1smo y neocon.::s1 ... ·aaur1:;.mo .. poa1'"'1amos decir<!' son 

caractere& ~~ una nueva canste1ac1an h1&tor1ca cuyas relaciones 

no han &:a~ escablecidas con precision. En la •zquieroa misma 

amoos term•nos se utalizan inc1uso como sinonimos. E! post-

mode1 .. n.ism·~ e::; prt:>=:en't:acio mucne-.=: ·.,.·eces como Llna aer1· ... ·ac:ian de! 

arce aT1rmativo que fei.1zm~nt:e pueae coe:·~l.s'tir con J.a pol1t1ca y 

.lc::t cu l i::;:ura neo-consc-1 .. ·,,·aaora-:=. J 1_1rgen Haber1nas ha = 1 do OLt1en 

plantea el problema, por primera vez, de la~ relaciones entre 

pcH::;t-modernismo y nea-conservadL1r1smu desee L1na pe-r:=pP-c:tivñ 

teórica e histori.ca c:omp.LeJc... .. 1-10 ocstan"Ce, 1-1aoer·mas J.aent1Tica 

¿-unbas corrientes J' las C1"2 tic:a por no t~esponoer ni a las 

e;:19encias de 1.a cult"u1 .. a en el capitalimso ta.r-d10 ni al 1mpuJso 

de la modernidad. 

Las incogn1tas que Habermas pretende ciespeJar san, por 

ejemplo: cómo se relaciona 21 post-moaernismo can el modernismo; 

cómo se interrelaciona el c:onse1-vadur1smo pol1t1ca., el 

eclecticismo cultur3l o plural1sta con 1a trad>cion, la 

modernidad y la •nti-moaernidad; en que sentioo el post

modern1smo es una revuei ca contra la ra.zon y la I Just1-a.c1on y 

cerno se convierte en un movimiento reacc1ona1·10. 

Los problemas en torno aL post-modernismo no surgen tanto de 

las preguntas que Habermas plantea como de las respuestas que 

sugiere, en una primera instancia, oro~undamente vinculacas con 

la h1stor1a alemana reciente. 

/ 



2. Hl modernismo como perversicn. 

La "muerte de la modernt.oad 11 
.. es dec1r,. la pren1s-corJ.a oc-1 

post:moder·11i5.mo.,. es proc!ain3.t.:JC't en los E .. U. =- J.n1c1a=: oa Jo5 .:.;..ricJs 

sesenta .. Es un mo,,.,1m1ento d-e prote=.i:a. cont1 .. a. el "a.lto-moaerni.smo•• 

de la. politic:a liberal conse1"'vacora qLte hace>- aes~~ pol1i:1ca. 

cultural un instrumento de propaganciM anticomunista en la f3se oe 

la Guerra Ft"'la:¡ que ei:=.tablece el 1node1"nismo como ca.non en las 

•c~demias de arte y en los museos, y que consiaera al modernismo 

ya no como enemigo sino como resguardo de la pureza pragmat1ca ae 

las costumbres ~rente a la contam1nac1on de IR cultura 

1ndL,strial. 

l_a revuelta de los se;:;er,t;a se t·eoe.t.a c:on'C'ra esta 

"perversion" del. modet"'n1smo; plantea Llna. ruptura. con el pasado 

como agotamiento de la fuerza constitutiva origina! oe la 

imaginacion moderna; critica al modernismo de elite - más que al 

modernismo per se - ~ intenta una rev1ta!izac1on ce la herencia 

de la vanguardia europea., Ouchamp y el sLtrrea.l 1smo. a.nora aa .. 10 

una forma américana, Cage y Warhald. Pero sera hasta fines de Jos 

:etenta. y 1--ea.lmente en los ochenca qLte pueda hanlar·se- de pose-

ITH~c::tfi1rn1=::1no y cultLtr .. a de po::t·-~.,·ang,Lt:J..rn1.a. 

La s1tuac:ión en e-Etas años se ca.rac:"t:'eriza. par Ltna amplia 

diEpers1ón de lao.s pr-:1ict1ca.s art1st1c:a=. y por la err.e1'genci~ 02 un..:;. 

eEcena cultural en la que la div1s1on entre "alta cultura" y 

"cultura de ma.sa.s 11 no paree..: ~er mas r~elevante .. El '·.:~rte pop" c-=

los sesent~s, por eJemplo, se ve eximido de su status de 

van~•,•rdi.~ a tr .... ~ .. ·•• dw &U rE'pl.Qill c::otn..-rcl.ai:iz-.c::l.e>n. 1-IL-'t=i meci.c::n• 

( 
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te-c:nic:as de c:omun1cac16n y ta d1fus1on de .ta. "c:L1ltl1ra 11 permiten 

la. l""áp1.da. mercanti!1z.~cion del ar"Ce. No solo ei "estilo mo.:1e1~no" 

s1no d1· .... ·ersa.s escuel...;as cJe-.:1.::.as 5on ut1J.1zaoas c:cut10 1rieaJo Oi2' 

oiv•rsión, de instrucción o de ai~usion en el diseHo comercial 

por los medios de comunicacJón masJvos. Las t~cnicas OE 

memoria de las bancos c:amput~r1zaao=.. En est;e seni=1oc,., Ja 

codificac•On cla•ica ca las e~presiones esceticas en cendencias 

ESpec:íf 1cas no parece ser mas reievan"t;:e .. 

3. Charles Jcncks: mas ali• del dogma modernista. 

El post-modernismo reconoce esta nueva oiver s1n•d ae la 

cultura. de masas y comien=.a. a t:l""abaJar en su 1n1:erp1·et:ac:1on mas 

alla del dogma modernista en el 5ent1do de que ~oao arte de masas 

es ºkitsch"., monol1.t1c:o.,. ps1c:olog.ic.amni;e re9res1·vo y ena.Je-ncc;nte 

<Adorno). 

Charles Jenck5 uno de los popu•izadores meJor conocidos de 

la ''a9onia del movimiento moderno" y representante del post-

modernismo en la arquitectura, s1mbolicamen~e, f~cna la muerte 

del modernismo arquitecton1co el 15 de JLil10 de 1972 a las 3;32 

p. m. Señala el momento en que i'L\eron dinamitadas varias manzanas 

de la Pruitt-lgoe Housing en St. Lou1s, construioa por Minoru 

't'a.mc:.sa.l-::1 en la= año: 50. 4- La maqui.na moderna pa1"'a v1v1r., como le 

l lc..m~ra CorbLtsi.e•- con .la eL•Taria. tec::nolo91c::a c:a1"'acter1sti.ca. oe 

4.cit. Andrea.s 
German Critiaue, nam 

Huyssen. ~ 
33, Otoño 

11 f"Japp1ng 
1984. 

the postmadernº en 

I 



21.l 

los aRos veinte, resu.ltaba ahora inhabitable. 

Jencks aistingue entre la vision inicial del modernismo y 

sus derivaciones po=:-ceriore=. A1 ... gumenta .::entra ei mOOC:::!'rnismo que 

toma a la fábrica como mocelo primaria de toca construcción y 

opta, más cien, por 1~. rein1:'rodu.cc~ón en la arquitectura de 

d1mens2ones :;i.r1oot tc¿.,s mL'i tive..tentes .. la mezcla oe cod1gos y i.a 

apropiacion de trad1c1one;:; "ve-rnacula.s". Llama "esqu1zotren.La." a 

la tension creativa del post-modernismo en arquitectu~a que se 

plasma en construcciones solo en apariencia de un sentido 

incoherente y arbitrario.5 

El redescubrimiento del lenquaJe de la arquitecTura, para 

Jencks, de nin9una manera presc1nde de una logi~a interna. La 

e=tética planteada. en relac1on a L1na 8.f"OLt1tec.tura po=:t-moae1 ... na. 

11 con te:< tu.al is ta"., "h i stor1 e J. sta. 11
,. "ec 1ec::t1c iota", o:=:u d 1spos1 cien 

desorganJ.zada de elementos greco-romanos., gotic:os., 1--enacenc:.1.si:a y 

barrocos tiene como objet2vo apartars~ de la ~rad1ción oel 

BaL1haus y rechazar el "r=c:iona..iismo" de la. modernidad., a favor de 

un juego de fragmentos y signos en el arte. Más aun: esta falta 

de mstilo monol1tico es al m1smo tiempo una opcion ool1tica. 

La aquitectura se concibe como e1 escenario privilegiaoo 

donde la divers1dao de estilos aluae tambien a una sintes1s dE Jo 

disperso y a una codificación en cob!e sentido que resalta ei 

ne:::::o entre. estética post-moderna y mi.c:ropal1t1c:a aemoc:rat1c:a des-

centrada. TrabaJa c:on la "d1.ver:=1dad" y la "cant.-ac.icc1on'" Tt~ente 

5.Ver Charles Jenc~s., 

8rcM1tectur, Stutt. 1978. 
üt e Spracne ae~-·--~P~º=s i;moae1'"neF]. 

}¡ 
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a la simplif1cacion; con el doble sentido y la tens1on en lugar 

de la apertura: c:on e.l '"es·to como aqLtel J.o .. en J.uga.r de "esto o 

aquel 10 11
; can elementos de TL,nc:1on doble en lugar de.1 e"fec:to 

simple; c:on cruza1n1entos en lugar de elementos puros. con la 

vitalidad contaminada o el problema del todo, en lugar de Ja 

u.nidad "pLtra•• _ 

En ese sentido, refiere una fcrm• post-trad1c1cnal de 

11 tota.lizac:ión 11 estetic:a., ps1qu1c:a., soc::1a.l :;,.1· po11t1ca. r·~o =e trata 

m.:is., como en la estet:ica de Aoorno., solo de- la negacion de .la 

razon totalitaria.., sino ae un movim:i.ento e1e "aL,to-transgres1on 11 

de la razón misma y de su suJeto unicario. 

4. La cr1tica de Habermas aj postmodernismo. 

El desencanto de aa revuelta de los aRos sesenta esta 

acompaRada en las decadas sucesivas deJ ascenso ael neo-

conservadurismo. La cr1t1c.=- de Habermas al post-mooer~n1smo se 

conforma en esta. fa.se de e;~pans1on dEi conservadL1rismo poit t;1co 

en los Estados occidentales a fines de Jos aRos setenta. Ea 

analisis de Habermas del ambiente conservador en los E~U. esta 

hecho fundamentalmente desde una perspectiva aaemana. De manera 

que sus argumentos contra lo que el considera la reaccion 

norte~mericana - postmooernismo y neoconservadurismo - aparecen 

tamb1en como defensa de uno de .lo:; mayoPes impulsos ae 

modernizacion de Ja vida politica y cultural ae &a kFM que, en 

ese: ~.ños., p~rece ava.n=~.r hacia s1.t Trac:.a=o en ~1 contP-!~to de 

¡i 
! 1 
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El amb1ente po.11i;1co" ia persect..1s1on ael lerro1 .. 1smo y J~ 

desf;;o=.t;rL.1cturac:1on de las re-Termas de1""1vaa.as ce Ja. p1'otes"Ca ael 

dssilusian y pérdida d~ las esperanzas utopicas respecto a la 

promesa de una vida distinta. En este contexto. la OeTensa de 

Habermas de la modernidad se esboza, por un Jaco. contra el 

reavivamiento de la polltica reaccionaria y. por otro. contra el 

dec1lusionismo de los antiguos militantes oe los sesenta que una 

vez que han depuesto el horizonte de la revo1ución desarrolan 

actitudes pol1ticas propias de un cinismo ilustrado: 

irracionalistas, particularistas, esteticistas. 

Los años setenta son p::3.ra Habermas el dbar-.dono aei a1't:E de 

un compro~iso politice explicito en rel~cion con la oecaoa 

anterior. c:onocicia tambi.en ~n Aleman1.:. como ~~und::a._~ lustrac:iao.; 

el refugio de la poesla en un nuevo sub3etiv1smo, romaticismo y 

mitolo9la; el hast10 de la teor1a de parte ae una nueva 

generacion de estudiantes e intelectuales que en su lugar 

privilegian las .. revelaciones" de la etnologl.a y el mito. 

Frente a 1a e:<pa.ns1on de la ''falsa conc1enc:1a ilustrada." 

que particularmente ha siao descrita y criticada por Peter 

Sloterdijk en su Cr1gica de la Razón C1nica6 -, Haoermas intenta 

salvdr el po~encial emancipatorio de la razon que o~ra el 

significa el s1n qua non de la democ:T·ac:1a pol1t1c.a .. 

En c;,en~t'al, contt"& nu1enes plantean el f-rdca-=:o oel "pr·ovecto 

6 .. F·e ter S 1 o terd i .J k s. ~ t~:r i t 1 k _d=e~r~-~z~'~'~n~i=s~c=n~e=n~_'./~e~•-·~n~u~n~T~·~t 
Suhr~amo, 2 Vals. Frenkfurt 1987. 

C:d. 

fl 
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ae la modernidad" y oretend~n destruir la razon Hab:rmas 

defiende la r.ocion pec::,_,ii.=o.r ce "rC11.cJ.ona!1aad c::omLlnl.c:ac..1.v:3.' 1 
.. 

dominio. El error d~ estas corrientes seria algo as1 como pensar 

planteamiento, en efecto~ esencia.lmence orooiematxc::c. 

S. El arte en la teoria habermasiana de la sociedad .. 

En "La moaernioao: un proyecto inacabado", Haoermas ooserva 

el desarrollo de la epoca moderna cerne "la seoaración oe la razon 

sustantiva, eH:presa.oa oor la 1-eJ..igion y la metafisica., en tre~ 

esferas autonoma=: OL\2 ::;on la c:1enc.1a.., 15. moralidad y el a.rte"7 .. 

El proyecto de la mod~rn1cao es el esfu~rzo por desarrollar 

cada una de estas ea~eras en su logica intrinseca concreta. Las 

visiones del munoo unificadas se organizan ancra en asoec~os 

especiricos de valiciéz: verdad, rectitud normativa, autenticiORO 

y bal leza .. 

Los problemas del hombre en la actualidad pueden tratarse de 

forma indeoendiente: como cuestiones de conoc1m1ento, de 3us~1cia 

y mor2l1dad, o de gusto. C•d• una de est•s esferas se 

1nst1tuionaliza y se configura como dominio espec1~1co de la 

cultura, desde el cual todo proolema es tratado como cuestion de 

expertos: en e1 discurso cient1fico, en ia teoria de la mora1idad 

7. 9 J. Habermas •• Op cit. pag. 27 

1 
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y de ln JLtrisi:>rLtden·=ia y en la i:eoria de .La prodLtccion y cr1-cxc:a 

de arte .. 

Como si las tre.s cr.i 'C' 1c~s ror·m=ies de t: .. ant operaran 

realmente, en la proyeccion oe la mooern1dad surgen, de acuerdo a 

Ha.bermas~ las estructuras 

l. de la racional10~0 cognosc1t1va-in~t~ument•• 

2. de la rac1onalioad moral-oracc1ca 

de la rac1onalid•d estetico-expresiva. 

Cada uno de estas esferas tendr1a que estar ca30 el control oe 

especialistas, los "más dota.dos de iog2c:a en estos aspEc:tos 

concretos que otras p9rsonas".8 

El "proyecto de la mocernidad" es tamoien i2be1~~,.. 

potenc1al2s coQnoscitivo.s de caaa. uno de estos aom2n1os y 

L-1:tili=ar el saber acLtmula.do ce la c.uitL1ra. e=:oec:1a.l1zac:ta ''1:!-a.1 .. 3 ei 

enr1ouecim1ento de la vioa cot1d1ana''. los usos y las costumores 

siemore alternados por ~l caso oe los oias. 

Habermas sostiene el desarrollo oe esferas cultu~ale5 

a.utonamas y SLt acLtffiLllac:ión de canocimienco "para la org-ani=ai=1cn 

racional de la. vida. social cotid1ana 11 '!'9 pero no desat;iende el 

hecha oe que este proceso de oifere~~•acion oe la c1enc1a, la 

moralidad y el art• 1mol1ca cambien ''5U separac•on de la 

hermenéutica de.la comun1cac1on co~1d1ana". EE esta ~al~a de 

neMos, el ar19en de los mov1m1entos oe vanqu~rdia y de sus 

a. lb. 

9 lb. pag. 28 



radies.les esfuerzos 2r, el senl;l.da de negar la 11 -=.ultura. a~ los 

e~{pertos" .. 
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El esteticismo de fines a~ siglo XIA es, para Haoermas. un 

momento clave para la comorension ael aesarrollo ael arce en la 

socieaad burguesa frente a! cual, la vanguardia plantea la 

s 1_1.pera~l.On ae lc aLtton·~mia c-:i e.r-te _..,, si.t r.::=integ.racion en J.a 

practica de la vida cotic1ana. Habermas ve en el movimiento 

surrealista 13 .. guerra ma.s 2:-:i:-rema" con el T1n de nacer es-callar 

la esfera autárquica d~l ~rt~ y Tor:ar su reconciiiacion con ia 

vida. Pero, para este au~or el intento de "aeclarar que todo es 

arte y que todo el mundo es ar~ista, retraer tocos los criterios 

-::i 1gualar el ~1Lt1cio e::.tetic:o con la e:·~oresion de J.a.s e;~per1enc1as 

SLtb.Jet'ivas todas e~tas empresas se han reveiaoo como 

Habermas explica ei fracaso ael surrealismo, or1mero, como 

ruptura aislada oe una sola esfera cultural. ~~do que las otras 

es~eras se mantien~n en su hermetismo. el estall1~0 ae una sola 

~orma oesestructuraaa se aisc~rsa sin cos1oil1tar un eTecto 

emancipador o la nivelacicn entre arte y vida. 

En segundo termino. ~•ra Haoermas, la racionalizacion 

cultLtral a traves del i:rat::..m1~nto y l.:: reTle:~1ón espec:2al1::adas 

1mp~1ca tambien la oe~a•u~c1on y el empoorecimien~o de la cultura 

trad!.c:ional en su c:onJLtnto. De mC\nera. que la. apertura. de una sola 

esfera cultural, en este caso el arte, tiene que resultar un 

10. Sic:. pag. 30 
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intento faliicio en la medida en que su negacion ae la cultura 

global corresponae, en realiaad, a sola uno ae los ambitos oe 

conocimiento especial•=aaos. De acuerdo a los planteam•entos ae 

la Teoria de la Accion Comunicativa: 

"Una pra.;:i: c:otidia.na. rei-tJ.cada sola ouede remeo1arse 
crEandc un3 libre interacc1on de Jo co9nosc1tivo con 
los 2lementos mora.les-prac:"CJ.r=as y estet1co-e:-~pres1vos. 

La reificacion no pueae super&rse ooliganao ~ solo una 
de esas esferas culturales altamente estil1zaaas a 
abrirse y n:lcerse m~s .;a,cces1bles"l.1. 

La modernidad, entendida como procesos ae modern1zacion. se 

a.utonom2 za po1"' l.o tan to de acL1erdo a. una. log2ca.,. que reba=.a los 

lineamientos de Ja sociedad industrial clasica y que conforma ios 

rasgos ae una nueva conf1gurac1ón h1stor1ca que Ulr1ch Beck 

c:aracteri::::\ ba,:to l~ noc:J.•Jn a.e "soc:i.edad en riesgo" tec:n1co-

industr'l.al. 12 

Con el C:<:jncepto ª'=' "R1s1J...:ogeseilscn.::itTt" .. e inTJ.uenciaao ba~JO 

las catastrofes de Cnernobyl, Beck aestaca e1 estado oe amenaza y 

de de=:trLlccion -cota.1 y permanente qLte aT2ct;a. a la soc2eaa.c::i global 

y a la vida individual en la eooca contemporanea y oue determina 

tambien nuestra cono1c1on "post-mocierna". 

Para la Teor1a Cr1tic~ clas1ca la sal1da a esta crisis ae la 

mooernidad capitalist~ 1mpregnaoa oei irracionalismo tecn1co-

c1ent1f1co parecier• vislumbrarse solo a partir de una nueva 

rel acion., en term:inos no r~pre_s1vos"' de los hombres con la 

11. I b. pag. 31 

12. Ulrich Beck-, Risikogesellschaft. Auf 
andera Moderna. Ed. Suhrkamp, Frankfurt 1986 •. 

dem Weg in eine 

(1 



naturaleza. V en este sentiao, !a estet1ca es una forma de 

entendimiento comunicativo Tunoamen~al, que va mas a11a de la 

comunicacion racional a través del lenguaJe y que ilumina 

v1nculas y formas nuevas de relaciones con •a naturaleza como 

exterioridad y como condicion interna. En el desarrollo de su 

Teor1a de l• Accion Comunic~~iv•, Hab~rma~ or~senta una 

concepcion contrastante del arte en la modernidad. En la medida 

en que su analisis se basa no en una filoso~ia oe la nistoria 

sino en lo que considera la esencia ce la sociedad - la accion 

comunicativa - en cierto sentido rescaca l•s tres tesis ael libro 

de Gorgias 7 Seor• la ~atural=za e s-a e• no s-r: nada existe y 

aun en caso ae que algo eHistiese seria incognoscible: y aunaue 

algo fu~ra incognoscible, el conoc1m1ento seria incomunicable. 

Para Habermas la relacion entre sociedao y nacur••e=a• incluso 

aquella med1aoa oor el arte. no pueae exolicarse unilateralmente, 

sino mediada por la r3cional1dad comun1cac1va. 

La teoria de Habermas sobre la modernidad como proceso de 

oif~renciac1on d2 esferas cie valor - ver·aad. rectitua normativa y 

autenticidad y b~lleza - concibe el arte oesoe una rac1anal1aad 

estetico eNpres1va. 

El termino "racionalidad estat1co-e%ores1·,a'' pueoe 

argumentarse, c~!oca en un mismo olano termines tradicionalmente 

entendidos en una relación opuesta, arce y razon. Pero, 

Justamente, es este se~alamiento el hilo conductor del oebate de 

la estética contemparanea entre mooernidad y postmodernidad. 



11. LA OBRA DE ARTE COHO HEUIACION COMUNICATIVA 

l. Albrecht Welfmer o -La critica de Ja razon despues de Adornow 

Estética y razon son temas con los cu3les Wellmer 

interviene, tamoién, en la controver~ia entre la Teoria de la 

Acción Comunicativa ~ el discurso de la ocstmoaernidad. El 

desarrollo de sus trabaJos parte de la teoria estetica de Adorno 

pero forJa frente a ella una posicion teorica propia., 

De forma distinta • !a escuela habermasiana, para quien la teor1a 

estética de Adorno esta determinada por la experienci& fascista y 

es a3ena a la democracia de la postguerra, Wellmer afirma su 

actualidad, a la vez que guarca frente a ella diferencias 

esenciales. Este rasgo constituye el contenido peculiar ce su 

diálogo teórico con Habermas y de su confrontacion con la critica 

radical de la razon venioa de Francia, pero presente tambien en 

Alemania ya a incios de la década de los ochenta. 

La filosofia del arte de Adorno pareciera estar 9Uiada 

sustancialmente por el oostulado de Walter .BenJam.in. en las ~ 

sobre la Filosof1a d= la Historia que dice que ''lo que llamamos 

materialismo historico debiera tomar a ~u ~ervicio a la 

teologia".~ En el pens•miento ce Aoorno no es clara la rupcura 

,.Consultar particularmente, Albrecht Wellmer., "Wahrhei~, 

Bchein, VersHhnung. fidornos ~sthtetiscne Rectung der Nodernit~t". 
y .. t:::unst und indLtstrieo!.le Pt""oduktion .. Zur D2a.le•,:tl.k ven l"'lodet""ne 
und Postmoderne" , ambos en Zur Oiale~cik von Noderne und 
Postmoderne, Suhrkamp, Frankfurt, 1985. 

2- ~alter BenJamin., 
Madrid 1973. pag. 177. 

Discursos Interrumpidos Ed. -raurus 



entre el utooismo mesianico y ea macerialismo, o ~ntre su 

"marxismo teologice ilustrado" y la "luz oe una saavacion" como 

intervencion del arte en ~a realidad. 

En su "Critica de la Razon Instrumental" Habermas aestaca 

"e! paradigm=-. d-=- la Ti loso-tia. de la c:onc1encia. 11 y r,o con el de ia 

"accion comunicativa". Asi: 

el aparato categorial de la razon instrumental 
está hecno para oosibilicar a un suJeto el concral 
sobre la naturaleza, cero no oara decir a esa 
naturaleza obietivaaa que es lo que ron ello se le esca 
inflinqiendq. La razón instrumental es una razon 
"subjetiva" tamoien en el sentido de que expresa las 
relaciones entre suJeto y objeto desde la perspectiva 
del sujeto cognoscente y ~gen~e. pero no desde la 
persoectiva del cb1eto oerc1bioo y m•nipu!ado. ue ahi 
que no ofrezca ri1ngun m~o.io para e!<pl1c:=-.1 ... que sign1f1ca 
la instrumental1:acion de las relaciones sociales e 
intrapsiqu1cas, v:~ta ce~d~ la oersoec~i~a de &a vi~a 
violenta v "Eformaoa". Y ou~: "aenuncie c~mo mal lo oue 
no puede e:~pl2ca1~ ...... ''-

Las estructuras ae una razon mas comprensiva oue la 

inserumeneal y a la que segun Haoermas, ~dorno no nace más oue 

alua1r, sólo resultan accesio&e~ al anal1s1s cuand¿ las ideas de 

"reconc11 ia.c:1ón 1
' y "l 1bert=1'.d" del discLtrso adorniano se 

interpreta" no como cifram1•n~os ae una reaacion entre su3eto y 

na~ure!eza sino como "cifras de una forma de intersubJet1v1aaa 

que posibilitan tanto ~n entendimiento no coactivo entre los 

J.. Habermas • ., 
pp.465-51'.>B 

lb. pp. 496-497. 
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individuos en su trato mutuo como la identidad de un individuo 

capaz de entenderse consigo mismo sin coacciones •• "• 

Esto implica un cambio de paradigma en teoria de la accion; 

"mudar de la acc1on teleologica a la acc1on comunicativa": 

.. Para esta lo parad1gmá.i::1c:o no e:; .ta relacion de un 
suJeto solitario con algo en el mundo obJetivo, oue 
oued~ reoresen~arse y maniouiarse, sino La relac1on 
1nte1~:::;LtDJE>f;1 ... ·a qLte entablan lo:; SLlJ.:i-tos capaces de 
lengua]e y oe accion cuanao se entienden entre si soore 
.algo" 

La 11 intersL10.JetI.v1dad 1nc:Ol.L1mne·· ... es decir .. .la. Llnion no 

coecitiva de los muchos. la posibilidad de su cercan1a y de su 

lejania, de su icentidad y de su di~erencia aiude a una 

proyeccion utooica relacionada con la razon discursiva que surge 

de las condic:ones mismas del len9ua3e. 

La •moortancia oe este reconoc1miento de una "dimension 

discursiv~· ~n el pen~2m~ento conceptual radica en que hace 

posible la ••01solLtc:1ón d1a.l2ct1c.a. del vincL,lo entre 

subjetivación-objetivacion" plante•do por Mdorno y Horkheimer y 

oue con ello la historia vueLve a ganar un grado oe libertad oue 

para los autores de Dialectica de ia Ilustr~cion no tenia. 

El problema para Wellmer, sin embargo, sera explicar qué 

SLtcede con la·=- categor1as de estéticas de ••·.,.er-c:1.e.d 11
, 

11 apar1enc:1a" 

y "rec::on-=:il1ac:10n" cuanao se deprenden de la "relac:ion d1a.lec::i:;1c:a. 

obJetividad-subjetivicad" ·de Adorno y Hor~he1mer para vincularse 

con las tesis de Habermas de una "racionalidad comunicativa". 

lb. pag. 499. 

lb-



2. Crítica de Ja Teoria Estetica de Adorno. 

El sentido de caca una de las categoria mencionadas de •a 

estetica oe Adorno es inseparaole de una. rei:3c1on polem1c3 

especifica del arte con la realidad y la posibilidad de una 

naturaleza liberad•. Para Adorno, la esencia del potencial 

emancipador del •rte moderno esta en su oosiblioad de negar el 

sentido coercit•vo ce la realiaad; su cuestionamiEnto ce normas. 

convenciones, sintesis de sentido y ~armas de vioa tradicionales 

irrefle:•ivas y violentas. Cuestiona las categor1as ~ormales y las 

normas esteticas de la epoca del gran arte burgues asi como la 

unidad de la "obra cer·rada" QLte coincice c:on la un1dQC del Yo 

individual burgues. Para Adorno, se trata de un tipo de unidad 

que sólo es posible al precio ce la subyugacion oe lo disoerso. 

de lo no integraole, de lo silenciaao y io reorimiao. La Teor1a 

Estética de Adorno pl•ntea lA "apertuna" y la "no-limitacion" del 

arte moderno come r25ouesta a la creciente in~egracion estetica 

de lo difuso y lo separado. Para Wellmer, estas formas abiertas 

del arte moderno en Adorno se vinculan con una forma de 

subjetividad relacionada ya no con la unidad rigida del sujeto 

burgués sino con una forma de organizacion fiexible ce •a 

ider.tid&.d del yo ºflL11.da comLtnic:at1vameni:;e". ·Lo CLte sin C?mbarc;to 

impide a Ador""no ae:;..¿.rrolia.r esta. idea .. es su c:onc:epc1an de .la 

Ilustracion como d:sencad.enamiento de potenc:iaies de cos1ficac1on 

y su descuido de la ".ampliac:ion de las barrera.:=. s1_tb .. 1et1v.as 11 QL•2 



este mismo proceso trae consigo 7'. Deja de la.do oue el "oroc:eso 

negativo" del arte contienen tambien otro momento: la posibilidad 

creciente de una reelaboracion estetica. es decir. la apertura 

hacia el ámbito de la comunicacion simbolica. Por el contrario, 

si se desarrollan sus ideas en torno a l•s "formas abiertas" por 

la obra ae arte moderno, en~onces ouede notarse oue se trata no 

sólo del ciese~cadenamiento ce potencial1d~des 

artista. sino tambi~n del SUJeto r-ceotor. 

El potencial ~mancipatorio ce la modernidaC consiste en ia 

perc:eoción de un nLte' ... 'O tipo de "s1n"Ces2s 11 estetic:a., psicológio-

moral y social. en la que lo difuso, lo no-integraco, lo sin-

sentido, se renace en un ambito de comunicacion libre de 

violencia donde l 3S formas 1 iberaoas del ar-te y la estructura 

abierta de la socializacion ~ la ind1v1duacion no se encuentran 

fijas. La percepción de este hec:ho solo es posible s1 se abandona 

el en-si del arte i::omo "reconc.1liac1onº y se conc:ioe a la. obra 

artistica como meciacion comunicativa entre sujetos - procuctores 

y recepcores en una tran~formación de l•s formas sociales y 

SL~bJetivas ... 

Para H.J ... Jau:ss esta "'libE~ación de las formas estet:ic:asª y 

exclusivos del campo de especialización de la estetica sino de 

7.Cfr. G. Schwab. Entqrenzunaen une Entarenzunqsmythen. Zur 
Anthropolog1e d-r Suoiekt1v1tát 1m mocernen angloamer1kan1schen 
Roman 9 Konstanzer Habilitat1onssc:hriften 1982. 



transformacion de las relaciones con el mundo y consigo mismo. La 

obra oe arte deJa de se•· "oresencia de una circunstancia que aun 

no es" y acaree.e mas b:ien c::omo "estado laten-ce orovoc:ado .. de un 

orcceso que comienza "con el movimiento de la experiencia 

estética. hacia la ac:c:ion com:..,n1cat1va o s1mbólica"'J1· 

Si la "reconcil1ac1on" se conc1oe ya no mas sustancial sino 

funcionalmente es oosiole pensar tamoién ce forma oistinta •a 

relacion entre arte y f11osofia. L• obra de arte realiza una 

función cognitiva mediada no por e~ saber filosófico Eino por su 

que puede llamar:e "t..=onoc:imiento ce.L arte", émbl.to 02 c:onflLtencia 

de ideas, Eentimientos, interpretaciones y valores. El proolema 

con el que uno se ~~fenta es que este conocimiento no se ceJa 

apresar con palabras. PueE lo que l~ conciencia ilustraoa concibe 

como ''cono~1m1entou es más Ltna ~idad de nao lar o .. 1u=gar que 

un término que engloba al mismo tiempo aspectos cognitivos, 

afectivos y practico-morales. De acuerco a Wellmer, solo puede 

hablarse de la verdad del arte en la Teoria Estetrca de Aoorno. 

si se sabe cómo aludir a este necno. 

8 .Cfr. H.R. Jauss., Asthetisc:he Erfahrung und 
Hermeneutik. Frank'furt, 1982 pag. 47. 

11.terarisc:he 



3. El concepto de racionalidad de Adorno y et de "racionatidad 
comunicativa" en ta obra de arte. 

225 

Si se adopta la diferenciacion pragmatica de la teor1a del 

lenguaje habermasiano entre verdad. auten~icioad y verdad 

práctico-moral, la verdad del arte. segun Wellmer, adop~a un 

car.:.cter 1ncomprens1ble 2 1ne::oi 1c3ble. 

Para descifrar el con~enioo de la verdad en la obra de arte, 

Adorno se refiere al concepto de "reconciliacion" como aigo que 

ouede 5er aprenendido. El análisis del concepto de "verdad del 

arte" y el de su apropiacion corren de forma paralela. De suerte 

que Adorno se ve obligado a c:onc:ecir el "c:onoc1m1ento estet1co 11 

como refle:.:1on filosófica y a la "verdad del arte" como veroad 

filosofica. 

La instancia de mediacian entre la verdad y la belleza del 

arta es el sujeto receptor. A oartir del suouesto de que la 

veroad del arte refiere mas un potencial aue la verdaa en sen~ido 

hablado, la verdad de la obra de arte se re~1ere a.1 potenc:1al de 

vero.ad oue e;=:¡ta ~-

En determinadas relaciones estet1cas, las metafor•s aue 

:;1rven para carC'cter-iza.r 1.a veroad ael ar"te como '"aescLtbr1r 11 
'!" 

"mostr;:-r" n "hacer v1::.ible", se enc1_1enr.r:a.n ae alqLtna manera 

e:·!"traviada.s daao qLte só.io pL1ed:;:- most1 .. a.t .. se en la obra de arte 

misma y no en ia realidad de forma inmeoiata. Es cecir. lo oue la 

obra de arte muestra tiene que ser reconocido como lo que se 

muestra a si mismo no en su caracter grafico, expresivo, olastico 

sino con base en su profundo c:onoc1m1ento~ intimidad y 



familiaridad con el. E5to no resuelve tocav1a e~ problema de la 

relacion entre belleza y verdad pero si aclara el vincYlo entre 

belleza <valar estecico• y Tuer=a de la belleza necna oas1ole. 

Los discursos soore escetica a~uden ~! mntenc1mienco 

debe ser oercioida Ja est•t1ca como -recociliación'' •Yer5cihnung>. 

Pero no sólo l• teor1a estética sino el •r~e mismo 

transforma la .:;:per1enc:1a. ae lo conocido e influye sobre la 

percepción de la realidad y su experimentacion estetica. Es el 

arte moderno el oue coioca en or1mer plana es~e momento ce la 

Este intento de amol1ar el concepto de verdad <WanrMeit> ce 

la obra de arte se basa en l• Tuerza acierta real de lo bello que 

se expresa en los resultados del arte y oue se nos presenta con 

pre~ensicnes ce vero~d. 

De acuerdo a Martin Seel ne ouede explicarse el contendio ae 

esta oretension de verdad a oartir del concepto oe VErdad en el 

pretensiones de vercad esteticas y las pretensiones de vardad de 

la estructura del discurso sobre la estetica •• 

En relación a la verdad o falsedad de Ja produccion de la 

•• Martin Seel., Die Kunst der Entzweiung. Zum BegriTf der 
~sthetischen Rationalit~t. Dissertation, Konstanz 1984. 
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obra ~e arte aue al mismo tiempo es un debate soore la 

.. reconc1l1a.c1on .. o la 11 armon1a". los qLte d1sc:uten - dice Weilmi:-r 

- t:ienen QLH:· confrontase ta.mbien con fundamentaciones y 

argumentos en la ciimension de la verdad, la autenticioad y !a 

justicia moral-práctica. El arte, su potencial y sus oretensiones 

de verdad, sólo pueden explicarse por !a via ae la 

interdependencia compleja ae est•• oimensiones en la historia, en 

la formacion y la transformación oe ideas. Termas ce percepcion 

e interpretaciones. 

La. ""veraad" en el arte .a:i'!' solo se :iLtsc:r1be 

metaforicamente. La interferencia de las diversas dimensiones ce 

verdad en los orocuctos del arte y en el discurso estetico 

ordenan una. :int2rfe1 ... enc1a metafór1c::3 .. La veraad del· art: se 

presenta asi come lenguaJe. Lo que el arte hace aoarec~r se nace 

objeto de debate. 

Wellmer obser~a oue la Teoria de la Accion Comunicativa 

coloca en primer plano la metafora "oecir" lsagen> y "nacer 

aparecer'" (zLtm Ausdrucf:: bri·ngen) en la c::-bra ce arte. c:on l.o cual. 

no hace sino explicaa-la no a partir del conceoto ae verdad 

<WarheitJ sine de autenticidad. En su 001n1on, esta tendenc1a 

pre;:;entca la de· ... er."t;=i.ja de ten.:r- qu~ 1r,.teror-e~ar a la ob1-a de arte 

como t1po e=p=c~aliz3do de c:omoortam1en~o naDiado. 

No obstante,. en la m'E!d1da en que el artista. no "dice•• alga., 

la 1 'aL1tenticJ.da.d 11 d~ la obr.3 de arte no pueda d2c1d1rs2 a partir 

de la cuestion de s1 el artista fue autentico o no, más bien esto 

"se muestra" en la obra. En un sentido pragmat1co, ni la verdad 
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ni la :.u.tenti=ida-:1 de la ob1~a oe ar""Ce son c:ues-.;iones de .las que 

se pueda hablar de ~orma no meeaTorica. Pues, para Wellmer, la 

verdad,. la autenticidad y· la ~1Ltsi:;1c1a normativa. ha.bermasianas~ se 

entrecru=an en la obra ce ar~e. Este sentiao simbolice en la abra 

de arte es aoemas de oretension de verdad. obJe~o ce exoeriencia 

este e ic.=.. .. 

Ahora bien, s1 s~ ensancn• el concepto d2 r~cionaiaoaa de 

Adorno con e.1 de 11 ra.=ional 10:\d comunicativa"' .. es posible dilatar 

también pragmatlcamente su escec1ca oe la veraao. Esto significa 

tomar en c:uenta en relac.1an at art!:~ a.1 sl..tJeto emisor -canto coma 

al receptor, al aum comun1c~ ~•neo como al que recioe e• mensa3e. 

Verdad y utool.a oroducen sn este sent1ao un efecto 

"mL11.t1d1mensional" distinto a.!. de la c:ansi:;r•_tc::c:ión d1alec1;1co-

unidimensional de Adorno. 

Estas reflexiones son la Pase de la intervención de Wellmer 

-en aos problemétic:as centra.le=: del det:>ate sobre le estatica 

contemporánea: a. l~ Hdisoluc1en de la obra de arte" y b. la 

CLlestion relativa al llamada "~rte popu.iar••. 

Sobre la diso•ución de la obra de arte .. 

En su Theor1e a=r Av~ntaard. t-·eter'" Burge1· seh.a_la. qLtE uEl 

sistema diferenciado del ~rte se compone de produc~os que 

tenaencialmente no pueden asumir mas ninguna función soc1alH,a. 

En ''Zur Krltik der 1deal1stischen Asthet1k", reclama una 

ao. Según c:it de Wel1mer en Op.cit. pag. 42 



transformacion vanguardista ce la institucion arte, por eJemplo 

de las normas reguladoras que lo rigen a ~in de que pueda 

recupera,.. su relevancia soc:1a.l ... La utopla ae Burger c:onsite en 

que "todos deben poder de5arrollarse proouctivamente de forma 

libre" y alude a la funcion social del arte como praxis 

proouctiva. A partir ce esto, Burger polemiza contra Mdorno y &a 

idea de la <granJ obra ce arte. 

Pero Wellmer suoraya que si se coloca ahora &a atencion no 

en la producción 5ino en la perceocion estet1ca. no resulta claro 

por que una transformacion de la función d~l arte oue tuviera que 

ver con la apertura oemocrática ce la sociedao tenaria oue 

cerrarse. a la gran obra de arte. Por el contrario. sin la 

proaucc:ion p~rad1gmát1c:a ctel ••gr-an" :5.rte., Ltna c-rod'-~cc:i-:>n estet1ca 

global fracasarla frente a la industria del arte. En este sentido 

afirm•. de forma distinta a lo que dirian los mov1m1entas de 

vanguardia y el prooio B~rger, que la madificacion ae la 

"institución arte" no puede significar la abolición de la 

11 CLlltL,r-5 de las expertos" sino la pos1b.i1i.aao de 1lL,m1nar lineas 

de relación entre cultura de expertos y mundos de vida, por un 

lada; ~ntre cultura de exoertos y arte popular. par o~ro. Seria 

mas bien una relacion d~ este tipo, ae los potenciales 

inncvaoore= y prodLtct1vos del arte., el 1.uga.r de aond2 podrl.a 

segu1•"'se enriqueciendo una pra::1s democratica. 

11.P. Bürger., Zur Kritik der ideal1st1schen Asthetik, 
Frankfurt 1983, pag. 187 

( 



S. Sobre la cuestión relativa al JJamado "arte popular". 

El problema del "arte popular" se re~ire a la cr~tica de 

Adorno a Walter Ben3amin respecto a la cul~ura industrial. 

Dialectica d- la llustrac1on oermite todavia un ámP1to de 3uego 

para el "gran" arte pero no oara la cultura de masas. El traoa30 

de Adorno sobre ~l 3azz pueoe entenoerse como resouesta a las 

valoraciones optimistas de Ben3am1n en relac1on al arte mooerno 

de masas que no trae c:on si 11bertaa .. sino ena~enac1on e 

ideologia; es el polo opuesto de ia sensuai1dad m1met1ca y la 

espiritualidaa c:onstrui=tJ_va: "ba.su.ra .. c:ul-cural .. Pero esta c:r:itic:a 

leg1t1ma a la industrial cu.itural· es al mismo tiempo un moco de 

pensar tradicionalista que imoide a su autor percibir los 

elementos productivos de la 1n~erpetacion de Ben~am1n. 

Adorno concibe los productos de la nueva cultura oe masas 

como estándares de pr1m1tivismo, cinismo y simpleza. Ben3am1n 

observa surgir en estos procesos tecnicos y ~armas oe recepc1on 

algo estet>cam~nte original: formas in~ditas de elaboracion 

estetica. Regi5tra el hecho de que el cine americano grotesco 

produzca L1n~ forma de ºtransgres1on "C'ErapeLtt1ca oel inconscienteº 

8enJam1n ae5taca en los elemento5 de i~ cultura de masas 

técnica un antldoto contra la destrucc1on ps1qu1ca de ia 

numanid~d que Adorno solo puede entender como medio de adecuacion 

y manipulacion mental. Ben3amin resaltarla los potenciales de la 

Walter Benjam1n., "La 
reproductibilidad tecnica•• en Op. 

obra de 
e: í t - pp -

arte en 
15-57. 

la epoca de su 

! 



cultura ae masas del cine al roe~. aue en Adorno esta vedado 

tanto por su tradicionalismo como por sus pre3uicios teorices. 

2..:.1 

La "pol1t;i=a.c:i.on de .la esi::;etic.a." - e.l º..:tkt1onskunst" y el 

""happen 1ng" de los años sesenta.., oue Adorno ignoró - se ent1enae 

de forma esencialmente distinta a la "estetización de la 

politica", tioica d~l fascismo. S1gn1r1ca cambien una aprop1ac1on 

oe la politica a traves del chiste y la croma, cor eJemplo, de la 

cultura de masas. Se trata en efecto de circunstancias fundadas 

en fenomenos concretos y en la fi5onom1a de una eventualidad 

soc••l que contiene en si misma, de acuerdo a Wellmer. tanto la 

posibilidaa de regresión pol1tica como un ·nuevo ootencial de 

11beri:ao. 

En s1ntesis., en el debate sobre 11 Est"et1c:a y RE\zón" l.-Jel lmer 

sostien aue la Verdad del arte es un fenomeno de interferencia ae 

l~s diversas dimensiones del concepto de moderniaad habermas1ano 

pero vincula esta idea con la perspectiva utopica de una 

comun1cacion libre ae dominio. 

6- Señala•iento final. 

La utoola espec1fica que el arte trae con si es hacer 

presen~~ ya en C3da una de sus producciones, &a trangresion o 

cristalizac1on sensual del significado de lo oisperso en la 

e::per1enc:1a. La. quimera de una c:omun1c:ac:1on lit:>re de oom1n10 no 

significa por lo tanto, la superac1on <AufheoungJ del arte en la 

vida cotidiana, pero tampoco su tratamiento o disolución en el 

ámbito de la comunicacion de los expertos. Porque no es la 
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belleza del arte la que figura la ''totalidad oe la razón" sino 

que, más bien, para su iluminacion ésta requiere ae la ''razon del 

arte". En otras palaoras, sin la experiencia estetica y sin su 

potenciales subversivos los discursos morales se vuelven ciegos y 

vacías las interoretaciones del mundo. 

I , 
1 1 



111. Arte y kac1onal1dad 

La critica de Haoermas al oost-mooernismo esta dirigida 

contra el conservadurismo pol1t1co y contra lo que concibe de 

forma no distinta a Adorno como irracionalidad cultural de la 

estética post-nietzscniana, el surrealismo y mas recientemente la 

teoria francesa contempcránea. Haoermas apenas necesita dar un 

p•so para concluir que el postmodet•nismo, en su conJunto es una 

forma de conservadurismo y predicado del abanaono dei proyecto de 

la modernidad. Esto~ sin embargo~ s1gn1f1ca oeJar de lado el 

problema de si estas manifestaciones - sus altos niveLes de 

autoindulgencia y narcisismo - no representan una profundizacion 

actual de los impulsos emancipatorios. Desde fines de los 

setentas en los E.U. tienae a platearse aue si el postmocernismo 

es la vanguardia contemporanea en las artes, eL post-

estructural ismo frances de Barthes, Lyocard y Foucault es su 

equivalente en el ambito de la teoria. Como sea, la tension entre 

frankfurtianos y franceses hace accecible otra visión de la 

mooernidad y de como teor1=ar sobre ella. Da la impresión de que 

mientras unos pretenden que la filosof1a guie e! discurso 

teórico, los otros persiguieran Lo contrario, que el arte gu1e la 

fiiosof1a. 

Para Habermas la modernidad, que se vincula con Ja 

Ilustración, es un proyec~o que no puede ~ener un fin porque aún 

no ha sido completado, af1rmacion que marca su ruptura con Ja 

primera generac1on de la Escuela de Frankfurt. Las corrientes 

( 
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francesa5, parecieran asi co1ncidir en lo inmediato mas con las 

afirmaciones de los autores ce D1alectica ce la Ilustracion oue 

Haberm:?:s mismo .. 

En el contexto del discur50 frances, la lluscracion se 

identifica con una historia de terror, desde los Jacobinos y los 

"metarecits" de Hegel y Marx hasta el Guiag sovietico. El 

realismo y la representación, ia estandarización y la cultura de 

masas, la gramática y las presiones homogeneizances del poder del 

Estado, son algunos de los enemigos del post-estructuralismo. Su 

intenc1on no es el anAlisis de la cuJcura contemporanea, sino mas 

bien una teorla de la modernidad en su fase de agotamiento. En 

ella pareciera como si la fuerza creadora del modernismo que se 

inicia con Baudelaire y Mallarme se convirtiera en la conciencia 

de la ceorla neo-estructuraliEta. Esta auto-reflexion, sin 

embargo •. lleva. a Ltna lectura del modernismo sustanc.1al.mente 

aistinta de la de Adorno. 

Est• teor1a de la modernidad muestra una transformacion o 

desplazamiento del desilusionismo pol1tico post-b8 hacia la 

felicidad de la estetica. Se trata de una tenoenc1a para la cual, 

el modernismo no es md.s 1a "edad del anhe10 11 
- ni el modernismo 

ascético y angustiante de Kafka, ni el modernismo de la 

negatividad y la alienacion 

la transgres1on "playfulI"; del movimiento ilimitado ce la 

textualidad, del rechazo a la representacion, de la negación de 

la historia y del suejeto de la historia. En terminas de Barches, 

se trata. de un modernidmso "3ou1ssante .. <gozoso> en su negacion 

I 
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d~ la modernidad. No es la negación simple del moaernismo sino 

una lectura retrospectiva del mismo que uoica sus limitaciones y 

subraya el fracaso de sus amoiciones pol1ticas. 

Muestra que el dilema del modernismo na sido su compromiso 

con la modernidad y su falta de capacidad respecto a ia critica 

Efectiva de la modernidaa burguesa. Subraya qu~ el destino ce la 

vanguardia • inclusa cuando se na aventurado mas alla del arte 

por el arte, se ha vista forzado a retornar al ámbito interno de 

la estetica. De ahi la oropuesta de abandonar toaa oretension de 

critica y sustituirla por las 3uegos de lengua~e y la estetica; 

liberar asi el arte mismo ae la responsablidad de cambiar la 

vida, la saciedad y el munao. 

En SLl "Respuesta.. a i.a oreg~tnt.a: cue es la oosi;mooern1oad"., 

Jean Francois Lyatard concioe la estetica post-moderna como 

conciencia de su propio modernismo o como modernismo estet1co 

radl.cali=a.do: 

"Una abra es moderna si es post-moderna. Vista de esta 
forma, el post-mooernisma no significa el fin del 
modernismo sino la cond1cion de su surgimiento, que es 
una canstante"1. 

De forma distinta a Adorna, Lyotara haola oe la estetica 

como realización de "la sunlime" pero al margen de la tristeza y 

sin ".?l 11 .anhelo de lo apropie.ole". 

La postmadernidad a~arece coma una modernidad sin pena, sin 

entristecimiento ni pesadumbre. sin la 1lusion de la "armenia" de 

1. J.F.. Lyotard . ., "Bea.ntwortung der Frage: was 1st 
postmodern?" Tumult 4 pag. 140 

( 
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juegos de ienguaJe; "sin la aspiracion ael toco o el Uno", de la 

reconci11acion entre el concepto y lo sensual, de la experiencia 

comunicable y transparente". 

La ciencia melancolica de la Teoria Critica se transforma 

aqu:i.. milagrosamente en una nueva "gay scienc:e 11 que asume la 

pérdida de sentido y que concuce a la destrucción de tocas las 

historias, los referentes y las final1dades2. 

El cuestionamienco de Lyotara de la ra=on totalitaria 

coincide tambien con el de los "granees relatos", el de la 

11 emanc:ipación de la hLtman1dad" como Terma de 1e91t1m.ación de la 

edad moderna: critlca la utopia de la unidad, oe la 

reconciliación y de la armenia universal. En su lugar, deTienoe 

el pluralismo irreductible de los ''juegos de lenguaJe" y acentua 

el carácter lac:al de todo d1sc:urso., ac::L1erdo o legi.timacion.3 .. 

Esboza un concepto de r=-.=on ºpluralista. 11
., 

11 puntualista 11 o "post-

euclidiana" aue con toda 1ntencion viene a contradecir el 

concepto de razon teorice-conceptual haoermasiano. 

La perspectiva teorica de Habermas para Lyotara no puede ser 

vista sino como el último gran intento por mantener e 1nsist1r en 

la ioea de la unidac de verdad, libertad y justicia del 1cela1smo 

aleman y la. tra.d1c:iC::.n m.ar;~1sta- Pe1""0 ,Justicia, para Lyotard, 

seria mas alla del consenso: "recono~er y no recucir la 

2. Cfr. J·. Baudr1llarci . ., 11 Tod der l..,oderne. Eine D1skuss1on••. 
Konkusbuch. T~b1n9en 1983, pag. 25 

3. " J. F... Lyo ta rd . ., ,,L,_,a.,__~c,_,o=n,_,d=1~c=1~o=·~n~~P=º~s~t~m=o~d=e~•~·~n~ª=· Ediciones 
Cátedra, Madrid. 1987 pag.118 

11 



intraductibilidad de la multiplicidad de lo~ juegos de lenguaJe, 

entrelazados entre s1,. su autonomld. y su espec1T1c1dad" .. Lyot:a.ra 

sólo aceptarla una regla: "de3arnos Jugar ••• y que nos sea. 

permitido jugar en paz"4. 

El problema de esta auto-limitación del post-estructuralismo 

al lenguaje y a la textualidad, es cierto, puede significar 

tambien la conversión de la escritura en mera practica dentro de 

un aislamiento alegre y resignado: 1a aparicion de un esteticismo 

tardto que pretende ser una Terma de oposicion al avance sin 

obstáculos de la modernidad técnica. 

Al mismo tiempo, el po3tmodernismo, como cuerpo de teorias 

francesas sobre la modernidad tan~o como cambio notable de 

sensibilidad en la historia de la cultura de la ültima dec~da 

paticioa tambien de otro caracter en su relacion con los 

fenómenos sociales. En el ambito de la cultura contemporánea 

opera en un campo de tension doble, entre conservac:1on y 

descubrimiento, cultura de masas y alta cultura, tradicion e 

innovacion, arte y filosofla. Campo de tension que al mismo 

tiempo no puede ser más explicado solo con categora1s tales como 

progreso o reacción, derecha o izquierda, presente y pasado, 

modernismo y realismo., abstraccion vs. representacion., va.nguara1a 

vs. kitsch, reforma o revoluc1on. 

Desde fines de los setenta, el postmodernismo no ha dejado 

de resaltar los limites de lo moderno como drama a escala 

4. "GesprMch zwischen J.F. 
t~onkusbuch Tübingen 1983. 

Lyotard unCI J. F·. DLtbost"., en 
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mundial, desborda las ideolog1as de la moderni:acion y cuestiona 

las visiones heroicas de la mocern1dad y del arte como Tuerzas ae 

cambio social, suoraya que no estamos obligados a "concluir" su 

proyecto historico: la idea de que el arte no es la persecusion 

de un telas abstracto futuro aunque este cuestionamiento pueaa 

significar también ceder a las presiones ael conservaou1·ismo de 

la ~rad1ción. 

La cultura post-moderna aparece asi más que como una simpie 

moda teorica o el programa de la vanguaraia mas novedosa como la 

conciencia iffiprecisa de un fin y de un proceso de trans1cion.~ El 

fin de qué y la transición hacia donde ?. 

Responder a estas incógnitas e~ige ya entrar en ocres 

estudios. Por eJemplo sobre las variantes ael postmoaern1smo, sus 

planteamientos en torno a la critica de la razon y su 

radical1zac1on oe la critica del lenguaJe \Wittgenatein y las 

teor1a freud1anas cel psicoanalisis). Significaria abrir un 

espacio para trabaJar cómo alrededor de estas cuestiones se 

articulan las ideas, los nudos y las incógnitas en torno a la 

subversión del tiempo presente. Motivos que abren a la aventura 

de nuevas lecturas y escrituras, pero que sirven aqu1 tamoien 

para concluir. 
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