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Introducción. 

No es arriesgado afinnar, que para los futuros historiadores, el siglo XX 

será considerado con10 un periodo de profunda transición en todos Jos ámbitos 

del desarrollo humano. 

En el campo de las ciencias naturales la fisica-matcmática ha 

desarrollado dos Icarias que han trascendido y trastocado la visión del mundo 

que otrora provcia la fisica clásica: la mccaníca cuántica y la teoría de la 

relatividad han abicno una nueva concepción del Universo y del hombre. 

El área quimico-biológica con el descubrimiento del AON, la puesta en 

marcha de la ingeniería genética y el proyecto genoma abre la perspectiva de 

ahondar en los niveles más recónditos de la naturaleza humana. 

La tecnologia ha presentado un auge veniginoso: desde los desarrollos 

que ya son parte de la cotidianidad, como el automóvil, el cinc, la radio, la 

televisión, ele.; pasando por aquellos que paulatinamente se integran a la vida 

diaria, como las computadoras, las redes de fibra óptica, los CD room ele.; 

hasta llegar a las prospectivas futuristas como son la nanolecnologia y la 

tccnologia genética. 

En lo que respecta a la dimensión histórico-política~ los acontecimientos 

que marcan al siglo XX, de igual manera, se suscitaron y sucedieron con 

extrema rapidez: dos guerras mundiales. una guerra fria, la instauración y calda 

del socialismo, la aparente consolidación del capitalismo, la llegada del hombre 

a la luna, el ascenso de la cultura de los jóvenes (a través del rock, los Beatles, 

los hippies. los yuppies, ele.), la liberalización de la mujer, la globalización de 

las comunicaciones y la cultura a nivel planetario. 



Sin ctnbargo y a diferencia de los discursos científicos~ tecnológicos y 

políticos, que parecen estar tnarcados por un cierto progreso .. en el discurso de 

carácter filosófico y social la situación que prevalece~ en las postritncrias del 

siglo XXI. es de una profunda crisis de valores y e.xpectativas a futuro. 

El pcnsatnicnto de carácter nihilista y posn1odcn10 domina la escena 

social y filosófica de Ja cultura occidental. Las consecuencias de ello son la 

pérdida de la fe en el progreso. en la razón ilustrada y la renuncia de bregar por 

estadio n1ás justo y crnancipado de la humanidad~ todo lo cual deviene en una 

especie de ostracistno social. 

En oposición a las corrientes pcsirnistas que caracterizan a nuestros días~ 

Jürgcn f-tabcnnas presenta una de las propuestas de rcconstn.icción social más 

imponantcs del modcmo discurso filosófico y social: la Teoría de la Acción 

Comunicativa (TAC). 

Habermas hace frente a la crisis que atraviesan las ciencias humanas y 

sociales a través del estudio de las aporías que aquejan a la modernidad social 

y del diab'flóstico prescriptivo que presenta para la superación de las mismas. 

La propuesta de Habermas se basa en el desarrollo de un nuevo 

paradi¡,'111a de la racionalidad que sea capaz de responder al reto de la 

posmodernidad. Dicho modelo se basa en Ja comunicación .. en la interacción 

comunicativa. la cual. con los precisiones que Habermas desarrollará .. habrá de 

ser capaz de sustentar al nuevo arquetipo de la racionalidad. 

El objetivo, bien explicito de Habermas, es sentar las bases de un 

concepto de acción comunicativa que cumpla tres pretensiones fundamentales: 

1) Desarrollar un concepto de racionalidad. a pan ir de la racionalización de la 

praxis co1nunicativa. capaz de hacer frente a las reducciones cognitivo-
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instn.uncntalcs que aquejan a Ja razón. a fin de trascender con ello a las 

posturas subjctivistas e indi\.;dualistas que han atenazado a las filosofia y la 

tcoria social en su intento de dar cuenta de la modernidad. 

2) Con base en el concepto de acción comunicativa constn..air un modelo de 

sociedad que i_ntcgrc los paradi!--..,.nas sociológicos de sistema y mundo de vida. 

3) A partir de la acción con1unicativa elaborar una critica de la modernidad que 

sea capaz de superar las patologias de esta y abrir nuevas vías para la 

rcconstn1cción social del proyecto ilustrado. 

La comunicación es una practica del ser y Ja emancipación es una 

prerrogativa del ser. 1 labcrmas plantea la posibilidad. y Ja necesidad, de 

acceder a tmvCs de dicha pr&ictica a tal prerrogativa. 

La TAC busca sentar las bases nonnativas que conduzcan al dcsarrolfo 

de una correcta competencia pní!:-rtnatico-comunicativa entre todos los sujetos 

capaces de lenguaje. lo cual dcbcr:i dar pauta al entendimiento libre y 

consensual de los actores sociales. lo que. a su vez .. por antonomasia. implicarla 

la emancipación social de los misn1os. 

De lo anterior se sigue que el modelo comunicativo de la TAC no se 

limita sólo ha describir las caractcristicas de los fenómenos comunicativos 9 sino 

que prescribe una nonnatividad para la pra.'<is comunicativa. 

En vinud de la imponancia que reviste la propuesta habennasiana de 

reconstrucción social. la finalidad de esta tesis es presentar un estudio analítico 

de la TAC que: Objetivo 1) elucide Ja contextualización histórica de la cual 

surge y para la cual es respuesta; Objetivo 2) dilucide Ja conceptualización 
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interna de la misma; )'. Objetivo 3) explicite de manera conceptual el modelo 

co111unicativo anejo a tnis1na. 

El objetivo principal de este ensayo es el punto 3. empero. los puntos 1 y 

2 no son 1nenos i1nportantcs ya que del desarrollo de estos depende ta 

concreción del tercero. 

El derrotero capitular a seguir. sera el siguiente: 

1) El primer capitulo tiene la finalidad de proporcionar el contexto socio

histórico del que surge. y al que deberá responder. la TAC. 

a) Presentando. de manera breve y general. las caractcristicas que definieron a 

la modcn1idad como etapa histórica y proyecto social. 

b) Exponiendo. de 1nancra sucin1a. el inicio y las caractcristicas de 1a etapa 

histórica. antitética de la n1odcmidad. conocida corno pos1noden1idad. 

2) El segundo capítulo. con base en un an3.lisis de la TAC. sih1"lliendo de manera 

análoga el desarrollo de la misma. deberá conceptualizar la Icaria de Habermas. 

e) Presentando de manera sucinta y analítica las bases tcórico-conccptuaJcs en 

las que Habermas sustenta la TAC. 

d) Conccptualizando el modelo comunicativo que entraña la TAC. 

(Al final de las conclusiones de esta tesis se agrega un breve anexo. de 

carácter propositivo. que discucrre de manera breve en torno a la plausibilidad 

de la aplicación de la acción comunicativa en la Ciencia. La lectura de dicho 

anexo es total111cntc opcional.) 

Sirva el siguiente esquema para ilustrar el cmnino a desarrolJar en esta 

tesis. 
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C•pftulo 1 

PRIMERA PARTE 

MODERNIDAD \' POS!\IODERNIDAD. 

L• Modernidad y el ideal de la emancipación. 

El lénnino emancipar deriva del lalin. emancipare y si¡,'Oifiea libenad de 

la patria poteslad. de la tulela. de la esclavilud o de la servidumbre; de manera 

figurada si¡,'Oifiea salir de la sujeción en la que se es1aba. A su vez. el coneeplo 

de emancipación .. proveniente del latín .. cmancipatio .. y se refiere a la acción de 

emancipar o emanciparse. 

A lo largo de la historia humana la realización de un estado (enlendicndo 

este ténnino no en sentido politico sino en sentido ontológico) de emancipación 

ha sido un ideal siempre buscado lanto por los individuos como por los 

pueblos; sin embargo. este ha sido más una prerrogativa ideal del ser que un 

estado real del mismo. 

Con el inicio de la era moderna y la Ilustración que le siguió se planteo 

por vez primera la posibilidad real de poder acceder a un estado de 

emancipación de la humanidad en vinud de la tónica de progreso y desarrollo 

científico y humanístico que caracterizo a la época. 

El objetivo de este capitulo es presentar de manera breve las 

características histórico-sociales de la edad moderna y del proyecto de 

modernidad anejo a esta. Asimismo se presentarán .. sucintamente, las ideas que 

tu 



Marx y Engcls desarrollaron. como caso paradigmático. de las promesas que la 

n1odcn1idad y la Ilustración cntrar)aron en su época. 

1.1. El inicio de la l\lodernidad. 

En ton10 al origen histórico de la n1odcmidad se pueden sci\alar dos 

respuestas. a panir del año de 1492 o a fines del siglo XVII. 

Gianni Vattirno sitúa el con1icnzo de la modcn1idad ''con el 1111c:ío de la 

1111111d1a/J:ac:1án Huropea de /-1!)2'" (/)u.•o ... el: 39); asimisn10. Noam Chomsky 

sitúa el principio de la era tnodcrna .. a la cual define como era de coloni7..ación y 

barbarie .. con el dcscubri1nicnto de AtnCrica. 

Sin embargo. la n1ayoria de los historiadores coinciden en scr'lalar que la 

época rnodcma se inicio a fines del siglo XVII ''por lo ~t!Jh!ral, .\L! ,·011.,·ulera a 

la 111odernulacl crn1u1 las .ft,rnu1s de or}.!a111=ac1ón ... oc:1al. polillca, ,•c:onó1111ca. 

,·ic111[1ica y cultural que .\·11rJ.:1cron en Huropa dc.,·de la."i po.t•tr1111ería.•1 dt.!1 _.,.,~/o 

Aºl 7 / y co1111e11:os ele/ s1~/o 4\'"V/ 11 y que J.!rt1d11aln1ente H.." ji1':ron extencl1c11do 

ha.,"fafi,rn1ur en e M~/o .\'".,\: 1111 ·'·1.we111a de proyeccuin 1111111t/1al. •• ((.itrola: 37) 

En lo que coinciden estos dus gn1pos es que la modernidad. no corno 

época sino corno proyecto histórico .. se extiende hasta nuestros días. si bien 

como una modernidad en crisis. 

La edad con1emporánca es heredera del proyecto moderno y de las 

promesas y prerrogativas generadas en la Ilustración. 

··1~:1 proyecto ele 111oclcrnulacl .fhrr1111/ado c..•11 el .'>lglo .\"I "/// por /u.<•• 

ji/ti.Hifo."i ele a /111.wracuín con...-1.,·tui t."JI -'·"·'· "-"!filc..•1-::0.\ para de .... arrol/ar """ 

c.:1enc1a ohjefl\"a. """ 111ort1l1'iatl y /ey,·s 11111\'t."rsah'."i _,,... 1111 art,· C1lltú1101110 

acorde.,· co11 .\11 /áJ.:1':a 1111er11a. Al 1111 .... ·111" 11e111¡10, t.'-'''-" proye<.:ttJ prc..•fetulia 
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liberar /os potenciah·.,· COJ.!.ll<> . .,,.c111,·o.\· ele cada 11110 de e.t•i/o.\· don11nu>s de ,'\11.'> 

fi>rtPJas esotérica.,,.. /#o.\· fi/á.w~fi>s cJe a //11 ... 1rac:uj11 c¡11eriá11 1111/t:ar e.,·ta 

acun111/ación ele c11/t11re1 , ..... ·p1.:cu1/1:ada para el c.:nr1q11ec11111e11to cJe la vida 

cotidiana. c..-.<tt decir. para /t.1 orga111=ac1á11 rt.1c1011al de lt.1 \•tclt.1 ."'iocial cntuJ1a11a. 

Lo.\· pensaclorc.,· de la l/11strac1án con la mentaltdad de un ( ."ondorc.:et 

a1l11 tenían la extrU\'llj.!,antt.: exp1..>C.:lllll''ª de c¡ue la .... · artes .v la .... c1e11c1as no .\tj/o 

pron1overian el control de la.\· fi11.•r:as nat11rt.1/e.,·. ·"''"" t'1111h1t.;11 la co1nprt.~11.,·u)n 

del n1undo y el ~vo. el pro;..:rc.\·o de lt.1 111oral. la Jll.\.llCUI "'' /a.,· 111..,,·11111c1011c.\· e 

1ncluso la fe/lc.:ulatl de lo.'> .,·ere.\· J111111ano .... ". (flah,.-r111as. / 988: 28). 

Las. cinco prc1nisas básicas que sustentan la idea de progreso y 

modernidad son: "la fe en el \•alor del pa.t·•ado; la C(}tn•1<...·c1á11 de que la 

ciwl1=acitín occ:ulental e ..... nohle y superior a otras: la aceptacuin ele/ \•alar del 

crecim1e1110 econánuco #\! los adelanto...; 1ec110/ó~1co .... ·; Ja fe en la ra:rin y ,.,, el 

co11oc1n1ie111" c.:1cnt(fico: y por fin. la ji.? c11 la 11nporta11c.:1a 1111rí11seca. i.!11 el 

,•olor 1111.;fah/e de la \•ida en e/ u111vcr.w1 ". (l"./1shet: .J38) 

El proyecto 1na°'ista de acceder a una sociedad emancipada y sin clases 

sociales. a través de la razón que la ciencia y el prob.-reso humanístico 

encarnaban en la modernidad. es un caso paradigmático de fe y la esperanza 

que filósofos y hu1nanistas de la época fincaron en esta. como proyecto 

histórico. 

. --- -·-,-·------------··--~---------·- ··-------· 
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1.2. El l\larxismo como proyecto de la Em11neip11ción. 

No es arriesgado atinnar que el marxismo. y el proyecto de 

transfonnación social que cntrni'taban. es un caso paradigmático de la puesta en 

n1archa del J>ensa111icnto 1nodcn10. 

La lilosofia y el proyecto social que Karl Marx y Fricdrich Engcls 

plantearon se fundmncnto en las prc1nisas de la 1nodcmidad. principalmente en 

el desarrollo científico. corno instancia de razón liberadora. Intentaron sentar 

las bases para el desarrollo de una sociedad en la cual la cn1ancipación humana 

y social fueran una realidad. 

Marx y Engcls sustentaron sus ideas a tra .. ·Cs de los postulados .. de 

carácter científico. según ellos. del n1atcria1is1110 histórico y dialéctico que 

desarrollaron a fin de poder explicar de 111ancra causal el dcsarro11o de la 

dinátnica social. 

Karl Marx tras realizar un an31isis rninucioso de la sociedad capitalista 

de su tiempo .. aplicando los postulados del matcria1is1110 histórico. concluye 

que: .. a medula c¡uc ... e dcst1rrolla11 la.,· contrad1ccu111e.,· ilc la ."<JCtedad. /u 

lucha de cla ... es adi¡11u.:rt.· 1111 carácter 111á.,· a}..rtu/o, '1ll.\'lll que llcJ,:a 1111 11u1111e1110 

en q1u .. • /a.,· c.:/a...;e . .,. opr1111ulas lo}!ran apodt.·rar ... ,.,. di.•/ podt.•r politu.:o y cn1p1e:a11 

a de.\·tnur las anlll-,'l'as relacu111t:.'li de produccuin ··. fHorneckt.!r: 260) 

Para Marx y Engcls la debacle del capitalistno era innlincntc. y el 

surgin1icnto de la nueva sociedad sin clases un hecho. en 'Virtud de las leyes 

dialceticas del desarrollo social asi lo dictaban. 

,. 

-- ·- ~--- - -------- ---- -----------------------



Marx afirmaba que, con la misrna causalidad que caractcri7..a a los 

fenómenos de la naturaleza. la producción capitalista engendra por si 1nisma su 

propia negación. es decir. su propia dcstn1cción. 

Sin crnbargo. la historia es otra .. el sistema capitalista del siglo XX ha 

sabido tninimizar la lucha de clases y transfonnar. a través de las modernas 

industrias cult_uralcs, las expectativas revolucionarias de transfonnación social 

por ideales bizantinos de acornodación al sistema. El error en el que 

incurrieron Marx y Engcls fue: a) ser panicipcs acríticos de las promesas de 

progreso de la modernidad y el pensamiento ilustrado; ya que de ello. b) 

extrapolaron el modelo de las ciencias naturales (nc\.vtoniano). en el cual se 

basaba principalmente la idea de progreso, para explicar los fcnórncnos de la 

sociedad~ lo cual. e) resulto inadecuado en vinud de las caracteristicas y la 

dinámica propias de la sociedad. la cual no es susceptible de ser tratada como 

un fenómeno natural~ y. de ello .. d) el proyecto rnarxista de una sociedad 

emancipada, sin clases sociales.. fracaso, en "irtud de estar sustentado sobre 

premisas falsas. 

Karl Popper .. en su libro La sociedad abicna y sus enemigos. critica el 

determinismo sociológico en el que incurrió el tnarxisrno. por haber 

simplificado la dinátnica de lo social en grado cxtre1no. 

Si bien la manera marxista de acceder a una sociedad emancipada y sin 

clases ha fracasado. los ideales humanos y sociales de la rnisma se rnanticnen 

con plena vigencia. No es de cxtrar)ar que filósofos. de orientación 

hurnanitaria, como Karl .. Qtto Apcl y Ji.irgcn Habcnnas hagan suyos los ideales 

del marxismo Para 1 labennas. es rncnestcr rcfonnular al 1narxis1110 de rnanera 

que este pueda adecuarse y responder a las exigencias de la época actual. 

" 



Capitulo 2 

La critica de la ~lodernidad o Posmodernidad. 

1 listoriadorcs y sociólogos definen a la posmodernidad como el periodo 

histórico que inicia su gestación en el siglo XIX y que se consolida en el sjglo 

XX; sus características son la durJ critica y la oposición a modernidad como 

proyecto histórico. 

Tras 200 anos de la era moderna, en el siglo XIX se alzaron las primeras 

voces que cuestionaron el proyecto histórico y la razón de la modernidad. 

En este capitulo se pasara revista. de manera puntual. a las tesis de 

algunos pensadores representativos del siglo XIX que prefiguraron el inicio de 

la critica de la modernidad. 

Asimisn10. se anali7..aran las tesis básicas de all:.Y\IOOS de los pensadores 

más representativos del pensamiento posmodcrno de nuestro siglo. 

2.1. Critica de la l\lodernidad. 

La critica de la modernidad. y de la fe en el progreso deC desarrollo 

humano. se inicio en el siglo XIX con el cucstionamicnto que pensadores como 

Tocque,;ue. Burckhardt. Shopenhauer. Weber, NietzSche y algunos otros 

rcali7.aron de la misma. 

Tocqucvillc. quien fue considerado como un optimista en su valoración 

de la democracia del mundo moderno. ya al final de su obra ad-;nió ''del 

peligro de caer en una 11ra11fa de la 111ayuria y en la ohed1enL·ia deniocrática a 

la op111i<ín pública(. .. ) a.\·im/.\·1110 pen.,·aha que la filo.wifia. la literatura. la 
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c1e11c1a y la .. , tlrtt!.,. t!ll >!'-'llL'ral la11g,111</c..·,·erit111 a la lurga hu,ra c1<.:uhar 

~rcn•e11u•111e 1111/ulas. }" l·u1 q1u.- la.,· L·o11'ec11e11c1a., de la op11/e11c1a s,•rillll 

111.:~atn·a.\· porq11t• co11.,1.,11rit111 en 1111a 111t.•.,tahh, 111q111e111d esp1r1111al. 1111 

.\"f!t11l1111l•nto de prn•acu'n1 parc.:tul y 111u.1 al1t.!l1U<..'1Ú11 con re .... pecto ele /u 

con111111dCJd h11nu111a. Ji1cq11el'1/le e/yo t/llt! lo.,· ho111hre.,· acaharían de~radado.\· 

por la dn·1:i;uj11 del trahcyo. c¡1u· la t1111h1< .. :1á11 y el 111t.hl0 tcl11a/l .... ·n10 serian 

horradas o recJ11c1tla., a 1111 >:.rculo exa}.!.erado por lo...,· proc.:esn ..... · de 

ho111oge11t!1:e1c.:1á11. y por ./in que !u dc111ocrac1L1 podía acabar s1e11clo la ft1r111a 

de de.\pott.n110 nu.h 1t•rnhh• ele la J11s1or1a .. (J\'1shc1: -1-10 y -1.J /) 

Por su panc Burckardt ··'-·reía que .._.¡ .fi1111ro /Jahria 11110 .... · 1err1hlt:.\· 

11un·11111e111n..,· s1111p/~fic.:aclor<..'.\. t¡zu· clt•.wn11ria11 la cn·1lz=acujn deJándo/a 

reduc1cla a una ..... · t1ru11ia .. , eh·111t'lllt..J/e .... · ele .\ere ... pr11111tll"<H·. /.a . ..,· nueva.\· t1ra11iás 

e .... 1ará11 en 111a1u>.'> Je ""º·' 11u111clo.\· 1111/t1e1re .... c¡ue c¡zu=ci...,· se 1lt.1111e11 a .'iÍ n11sn1os 

repuhltcanos. La .fe de la 1/11 .... 1raL·uj11 en /u honclacJ en la honclad na1ural del 

ho111hre acaharia co11d11c1endo e1/ 111al en una e .... ·cu/a 111.wj/11a" (N1.\·het. /991: 

-1-11) 

Schopcnhaucr suele ser considerado como el filósofo del pesimismo; 

afinnaba que nada hay peor para a filosofia que ser filosofia de gobierno .. ser un 

medio para los fines del Estado; culpaba a Hegel de convertir a la filosofia en 

sierva del Estado, hiriendo con ello la libcrt;:id del pensamiento y convirtiendo 

con ello a los ciudadanos libres en futuros empicados de la administración 

pública (prefigurando las tesis de Weber). en engranajes de soporte de la gran 

maquinaria del Estado; toda esperanza en el progreso es ilusoria para el hombre 

moderno .. quien se vera arrastrado a vhdr su ";da entre el dolor de luchar contra 

la necesidad y el tedio del aburrimiento. 



Asi111is1no. Weber predijo w1a continua y ascendente burocratización del 

espíritu tnnnano en virtud de los procesos de racionali:l'..ación instn1mental. que 

ad1ninistran y planifican la vida hun1ana y el desencanto progresivo de las 

imágenes religiosas del inundo. sin lo cual se pierde el sentido de la vida 

lnunana~ todo lo cual dcse1nboca en un egoísmo afratcmal organi7..ado de las 

sociedades modernas. 

Todos estos pensadores coincidicrón en ver de tnancra critica .. y con un 

cierto pesi1nisn10. al proyecto de la 1nodemidad; sin embargo, es en el siglo XX 

cuando la postura critica se transfonno en un acentuado rechazo de la 

modernidad. 

2.2. La Posmodernidad en el siglo XX. 

Friedrich Nicl7$che es el filósofo más representativo de la critica de la 

modernidad. fue finalmente el filósofo que renuncio del todo a los ideales de la 

razón ilustrada. Pregonó el fracaso y la desaparición de la idea de una 

realización progresiva de la emancipación social e individual de la humanidad. 

así como que exista un progreso en la racionalidad y la libenad de la 

humanidad. 

En su obra El Discurso filosófico de la modernidad Habermas analiza y 

critica las reflexiones filosóficas y sociales que. desde Nietzsche hasta 

Foucault. son el reflejo del pensamiento posmodemo. 

Para Habermas el concepto de modernidad nace de Hegel. quien corno 

principio de la misma pone a la subjetividad. la libenad de la subjetividad y los 
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acontccilnicntos históricos que son., Ja Rcfonna. la Ilustración y la Revolución 

Francesa~ asimismo l lcgcl se propone desarrollar una dialéctica de la 

Ilustración con base en la subjetividad la cual debe autoscrciorarsc de la 

modcn1idad en fonna de una razón absoluta. de un sujeto universal que 

prevalecerá sobre los sujetos indi .... ;duales. y que se rnatcriali7.a en el Estado 

1nodcmo; en lo subsecuente. las voluntades particulares se justificaran en la 

medida que se integren al orden de las instituciones. 

El discurso crítico-filosófico se ve eclipsado ante el ascenso de la razón 

instn1mcntal. representada por las ciencias naturales. la cual cambiara la 

manera de ver y actuar sobre el inundo~ tal razón sólo denunciara fonnas 

abiertas de represión para in1plantar en su lugar la dominación inatacable de la 

racionalidad misn1a. El pcnsa1niento racional de carácter instrumental .. 

cosificador,. se apoderara de prácticamente todas las instancias de la vida 

humana: con lo cual. para quienes mantienen la fe en el progreso y las 

promesas de la ilustración.. el ascenso de la sociedad racionalizada deberá 

conducir a la humanidad. a través de la ciencia y la tccnolo1:..-ja., a estadios de 

emancipación y bienestar nunca antes ,;stos. 

Por su parte. los criticos y acusadores del discurso de la modernidad 

denuncian que la razón .. a través de los criterios instntmentales de la ciencia y 

la técnica.. se encutnbro cotno un saber absoluto de manera avasalladora.. 

neutralizando las condiciones bajo las cuales la modernidad toma conciencia 

critica de si misma: todos los acusadores de la razón están de acuerdo en 

superar la dominación de la racionalidad .. e111pcro escogen caminos distintos. 

Por un lado están los hegelianos de izquierda .. basados en la filosofia de 

la praxis, Marx y la Escuela de Frankfun, quienes fincaron su esperanza de 

superación de las aporias de la modernidad a través de la praxis revolucionaria 
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de la clase obrera~ sin c1nbargo. en el siglo XX el capitalis1no ha disuelto el 

potencial revolucionario del agent..: histórico del proletariado; incluso Jos 

frankfurtianos no ven alguna posible solución. 

En la DialCctica de la Ilustración Horkhcimcr y Adon10 traen a concepto 

el proceso de autodestrucción Je la Ilustración. en virtud de que en la cultura 

modcn1a a razón queda dcfinitiva1nente despojada de su pretensión de validez y 

asimilada a la pura pretensión de poder~ el pr-occso de ilustración conduce a la 

desociali7 .. ación de la naturaleza y a la dcsnaturali;r .. ación del mundo humano. 

debido al cncun1bra1nicnto de la raciono.llidad con arreglo a fines.. de la 

racionalidad instnunental como criterio único de a .-azón. En conclusión no 

existen '";as de superación de la cosificación que caracteriza a la 

posmodcn1idad de las sociedades capitalistas. 

Por su parte. los hegelianos de derecha. conscr.:adores. ven la 

problemática de la modernidad. pero rccha7..an el comunismo corno vía de 

solución .. refuerzan su tentativa supraconservadora e institucionalista para hacer 

frente a la modernidad. 

A su vc7_ Nietzsche, y los filósofos de la posmodernidad que en algunos 

aspectos lo retoman posterionncnte (Heidegger, Derrida. y Foucault), denuncia 

que la razón no es otra cosa que voluntad de poder, encubridora de los más 

atroces crímenes .. y renuncia de manera definitiva a sustentar Wla dialéctica de 

la ilustración sustentada en la razón. 

(En este punto es interesante la reOe><ión de Javier Bengoa: "/::•· 

111tludahle c¡ue los crÍ111e11e.,· co111c11do.\· .. en 1uJ111bre de la ra:ón •· en nuestro 

si}.!lo ju.,·tlfic.:an e 1111po11e11 11110 projUnda de.,·c<J1~/ia11=a ante c11a/quier 

ape/acuin a la ra=<in que prrn·enga de 111.,·tancias de poder. !'ero lo que es 

pel1~ro.,·o. y puede ser 111ortul "en el se1111do ll1eral del 1ér1111110 ... 110 e.,. u11a u 
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otra ulL·a. ·'"'" el poder t111e ¡n·etc.•nc/,• h•g1t1111ar.,·c \"l.\f1t•11tlu lo.\· oropch-.,· tic la 

ra=1i11. J::, l!\"1Je111,• t/11<' la ru:,;11, c:o1110 tocio o l111111CJJ1t>. puede ... cr pcr\•eruda 

en J11 ... ·1r11111t.•1110 de.· do111111c1'-·1ú11 ... 111c:l11.,·o ti .. · harhan .. •. 1~ero la ra:d11 ,._,. una 

t."'."I''"'ª q111..! ·"·'-' t.•111ho/f.1 c1u11uJo .... , usacla 111aclec:1uula1ne111t.•, co1n·1rllL;l1clo ... ·e L'/1 

lo co11trar10 de_,-¡ 1111.\/lla: t.'11 ... 111rc.1=ti11." (Hen);<JU: 195). 

Cualquier dcsconfia11za lcgiti111a ante cualquier poder que ostente para si 

a la razón no debe sign1ticar ni la perdida de la razón ni la renuncia de esta~ no 

se debe caer en la si1nplificación de reducir a la ""razón .. a la "·razón-sinrazónH o 

a cualquier tipo de ""razoncita ... ). 

En tomo a la Ilustración tanto Heidegger. Derrida y Foucault. quienes 

son los pensadores inris representativos del siglo XX en lo que respecta a su 

postura critica de la n1odcmidad. coinciden en; a) criticar cJ humanismo por 

considerar c1uc lodo hmnanisn10 es mctafisico debido a que atribuye una 

esencia universal al hombre; b) cuestionar la idea de autonomía en el hombre 

en ,;nud de que los seres humanos son seres sociales e históricos y no seres 

lrascendentcs o no nouménicos; e) niegan la libcnad de la subjetividad 

constituyenre; d) rechazan la idea de que exista cualquier superioridad de la 

historia y las tcorias de presente sobre las de pasado: e) en oposición a la 

ilustración kantiana rech37.an la idea de que Ja naluraleza humana, a pesar de su 

propensión al 1nal. acabara progresando hacia una sociedad civil libre y 

perfecta; f) negar que exista alb'ÍJll progreso en la historia del hombre; g) 

afirmar que la filosofia con10 relato de la naturaleza del hombre. como ciencia 

rigurosa es pura ficción; y. h) afinnan el fin del hombre. en cJ sentido de que 

este se ve disuelto en el á1nbi10 de las ciencias y de las cstn1cturas. 

El filósofo Richard Rony al igual que Habcnnas se opone a las 

conclusiones de los filósofos posmodcn1os (aunque para Rony es la literatura, 



y no la filosofia o h1 h.:oría social. la ins1:111cia h111nana y social capaz de hacer 

frente al desafio de la pos111odcn1idad a 1r:1vCs de la concicntización y la 

creación <le la solidaridad social) y sct"'mla que: "//aher11u1,· con,ult•ra c¡1u..- la 

n.!111111c1a al 1111e1110 de c111c111c1pac1á11 e .... la here11c1a 'I"'-' 1V1et= ... ·che tra11 ... 1111te a 

I h.:ulde~er. f/orl.:he1111er. Adorno. I Jerrttla y F<nu:uult: """ lu~rcncu1 

'iL'".'ª·'·1ro=a c111e hace c111e la re.flexuiu /ilo.\"ti/ica ... ·ea. en el tllt'.Jflr ele lo.\· ca.\o ... ·, 

1rrt•lt..•\•a111e pare,! la e ... peran=a ltht•ral y. c.:11 el peor. opue.\IU a ella. 

/ .. a re.'!'""''" de lfaher111e1' a ,\'1et= .. ,:he. y con ello a los filósofos 

pos1nodcn1os. c.:011. .. 1.\tc.' en 1111 1111i.•1110 de ·"'Ca\•ar el auu¡11e 111et:.".:hec1110 (. .. ) 

re111pla:a11do la _li/rJ.\rdia ele la ... 11h;et1\'ldad (en la que se basan las criticas 

pos111oden1as) por 1111a .filo...-r!fia de la 11lft.•rs11h;t•tn·1elad: ree111pla:ando la 

a1111g11a c.:011cepcui11 de la ra:1i11 c,•111rade1 en el ... ·1ljeto (. .. ) por lo que 

Hahernu1s l/ar11a ra:án co11111111catn·a ••. (Rorty: 8 /) 

Habermas no es el único filósofo que concede un papel primordial a la 

cornunicación corno clcrncnto explicativo y paliativo de la evolución social. La 

reflexión filosófica )' social .. de los últimos 30 ai\os .. en torno a las sociedades 

posmodcmas .. concede .. aunque de maneras distintas e incluso antagónicas .. un 

rol de suma imponancia al papel que juega la comunicación y los medios de 

comunicación en el interior de dichas sociedades.. ··ta con1un1cacui11 es el 

rasgo d1s11111n·o de la posnuuien1idad. ..';ólo ha.wa una n1irada a nue.\·tro 

alrededor para enco11tre1r 111el11cbhle111e111'• a nue ... ·tro.\· con1p<11leros de la vida 

d1ar1a: la 1elevl.'Hón. el cine, el d1."ico cn111pacto, la '\'ldeoca ... ·e1era. los 

peruídu .. :os. lo.\· /lhro.\·.. las computadoras.. el intcn1ct. e u~finidad de 

p11h/u·ac1011e.,· y otro.\ urff . .;.ru"·to.,· que ... ·e han co11\•ert1elo, "''·'de n11e ... ·1ro punto 

de Vi.\"fa. en .\·ÍJnholo de la época que \'l\'lnlo.\": la po . .,,·111oder111elacl. ·• (l?odrig11e:: 

51) 
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Filósofos corno Jcan Francois Lyotard y Jean Baudrillard sci\a1an que 

son la cornunicación y los 1nass-n1cdia las instancias que paulatinamente 

coruJuccn a una hornogcncización y mccani:r..ación de la vida humana .. 

rct'Orzando así el pcnsa111icnto nihilista y decadente de la posmodernidad. En el 

lado opuesto. filósofos como Vattimo. Apcl y t-labennas atribuyen a la 

comunicación (a los 1nass-1ncdia el primero .. y a la comunicación humana los 

segundos) un papel de trascendental irnportancia para la cornprcnsión de las 

sociedades 1nodcmas y la superación del pensamiento posrnodemo-nihilista que 

caractcri7..a a las rnisrnas.. a fin de reton1ar e] proyecto ilustrado de 1a 

modernidad. 
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SEGUNDA l"ARTE 

LA TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA. 

Capitulo 3 

La Teoria de la Acdón Comunicativa. 

La Teoría de la Acción Comunicativa (TAC) es la respuesta que 

Habennas opone a todas las corrientes posmodernas, nihilistas. 

dcconstn1ccionistas,. escépticas. rclati,;stas y pesimistas de la sociedad que ven 

en la cultura contemporánea el fracaso de los ideales humanísticos planteados 

en la Ilustración y la apoteosis de la sinrazón. 

Nacido en 1929 en Dilsseldoñ, Jilrgen Habennas. junto con Karl-Otto 

Apcl, pasa por ser el representante más relevante de la escuela de Frankfurt en 

su segunda generación. Continúa la linea de la teoria critica iniciada por 

Horkheimer y Adorno, pero, frente al pesimismo paralizante de la primera 

generación de la teoría critica, Habermas cree encontrar posibilidades de 

transformación politico-social. Enriquece los análisis tradicionales de la teoria 

critica con su mayor apcnura a la hermenéutica. la filosofia del lenguaje y la 

ciencia actual. 

"Su capacidad mtelectual y las posturas defendula.v le han lle\'ado a 

una .\·c:ne de confro11tac1011es y dehates q11f.! 111dica11 la energía _v riq1'e=a de ~'·u 

pe11 ... ·a1111e11to: 

/) ( ·011 el rac1011a/i.,·1110 críllco. pro ... ·1g11c el clehate Adorno Popper con H. 

Alhert. 
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2) ( ·011 la teoría ~Je .\·1.Ve11u1.•• cit..• ,v. l.11/111101111. 

3) c:on la her111e11é1111c:a de FI.< i. < iadun1cr. 

-1) J"ara //e~ur a 1111<1 .fi111da111t.!11tacirín tJe las c1enc:u.1.\· .\·oc:u1/e.lii cle ... de una 

Teoría de la Accuín < "rn1111n1ca/l\'G ··. (Alardone.\·: 6..J) 

Habcnnas presenta las líneas generales de un proyecto de reconstrucción 

social que recupere la prorncsa de una ilustración universal de la humanidad. 

con base a un concepto de racionalidad. asentado en Ja acción comunicativa. 

que sea capaz de superar fas aporias que aquejan a fa culrura y fas sociedades 

modernas. 

En csrc capirulo el dcrrolcro será prcscnrar una sinopsis de fa TAC. para 

fo cual se seguirá. básicamenrc. el desarrollo original de dicha obra; los puntos 

de desarrollo serán Jos siguientes: 

1) Señalar los presupuestos de fondo de los que Habermas parte para 

desarrollar la TAC. 

2) Presentar el desarrollo hisrórico y el análisis que Habcrrnas hace del 

conceplo de racionalidad, a partir de Weber y hasla el marxismo occidental. 

3) Bosquejar el concepto de "pragmática universal... como instancia 

co1nplemcntaria de la racionalidad. y su aplicación en la acción contunicativa. 

4) Señalar el cambio de paradik-ma que refiere Haberrnas, del paradigma de fa 

conciencia al paradik-ma del fcnb'lmje, como instancia onrológica que abre 

nuevas perspectivas de análisis y conceptualización social. 

5) Presentar la fonnalización del concepto. cornplcrnenrario del de acción 

comunicativa. de .... mundo de la vida·~. 

6) Señalar fa necesidad de incorporar fa teoria de sislemas a la TAC. 

7) Presentar fas tareas que deberá desarrollar una rcoria critica de la sociedad. 



3.1. rr ... su¡m ... stos. 

El inicio de la TAC habla sobre el papel de Ja filosofia en la cultura 

occidental. la cual desde sus orígenes se caracterizó por el empico de la razón 

en la búsqueda de respuestas ~' las interrogantes ntás importantes y 

trascendentes de la vida. al t,YTado de buscar fundar una ontologia totali7 .... "ldorJ 

del Ser. Sin cn1barg.o. tras veinte siglos de actividad la razón no solo ha sido 

incapaz de lograr 1~11 pretensión. sino quc. a su ve...:. el proyecto de 1nodcn1idad. 

basado en la racionalidad científica iniciada en el siglo XVI. ha sido 

scvcra1ncntc cuestionado. al grado de que algunos pensadores y filósofos 

contc1nponincos han propugnado dejar de lado la r.-1cionalidad. y la prorncsa 

ilustrada que entraña. y sustituirla por ideologías nihilist:1s y pcsitnistas de la 

cultura. Lo anterior obliga a replantear las condiciones y la fundarncntación del 

discurso filosófico-racional contctnporúneo a fin de scrlalar las aporias de la 

modcn1idad y presentar las vi.as que pcnnitan recuperar el proyecto ilustrado. 

Tal es el objetivo que 1 lahennas se propone alcan.l'..ar en la TAC. a travCs 

de la rcfonnulación de la rncionalidad. en una racionalidad de indolc 

cornunicativa., que pcnnita superar las aporías de la rnodcmidad. 

La TAC parte de una serie de presupuestos: 

1) La realidad .. ontológican1c11tc hablando. es fcnorncnológica. es decir. d 

inundo no esta ya dado., sino que cs 1ncncstcr constituir al 111u11c..Jo objcti"o a 

través de la cornunicación intersubjetiva. 

2) La racionalidad es una facultad hrnnana que se desarrolla en tres planos: el 

1nctatcórico. el rnetodológ1co y el c1npirico. y es la socinlogia es la única 

disciplina que conecta sus principios básicos con dicha problcnuitica. 
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La teoría de la acción sociológica parte de la división de las acciones 

sociales en: a) acciones teleológicas. las cuales detentan una racionalidad 

CObrnitivo-instn1n1en1.al. de un agente con fines solipsistas: y. b) acciones 

comunicativas. las cuales se 111atcriali;, .. an a trJvCs actos del habla y detentan 

tma racionalidad dialógico-con1unicativa de acuerdo concertado entre los 

agentes de la acción. 

3) A su vez. los conceptos sociológicos de acción se pueden subdividir en 

cinco conceptos básicos: a) acción tclcológica: el actor hace que se produzca el 

estado de cosas deseado. eligiendo en una situación dada los medios más 

congruentes parJ la realización de su fin; b) esta acción se convierte en. acción 

cstratCgica: cuando en el cálculo de expectativas que hace el agente interviene 

otro agente; e) acción regulada por nonnas: el actor particular observa una 

regla dentro de un gn1po social con orientaciones de valores comunes~ d) 

acción dramattirgica: el actor hace refCrencia de si misn10 a los participantes de 

una interacción .. que constituyen los unos para los otros un público; e) acción 

comunicativa: es la interacción de a lo menos dos sujetos capaces de lcnb"l•aje y 

acción que entablan una relación cotnunicativa interpersonal a fin de entenderse 

sobre una situación de acción para así llegar a un cornún acuerdo de sus 

acciones. 

4) Dichos conceptos de acción implican una relación particular con el inundo: 

a) La acción tcleológica y la cstratCgica: presupone relaciones entre un actor y 

un mundo objetivo de cosas existentes~ dicho tnodclo dota al agente de un 

complcjO co~rnitivo-volitivo con el cual es capaz de aprehender al inundo Lo 

anterior se representa en el plano scrnántico corno contenidos proposicionales 

de oraciones enunciativas o de oraciones de intención~ estas relaciones se 



enjuician confon11c a criterios de vcrd.:1d y eficacia~ ontológicamcntc se 

presupone un sólo nn111do objetivo. 

b) La acció11 regulada por 11om1as: presupone una relación ontológica del actor 

con el inundo objetivo y con su nnmdo social. dos 1nundos~ este último consta 

de un contexto nonnativo que tija quC interacciones pertenecen a la totalidad de 

las relaciones interpersonales lcgíti1nas~ el contexto nonnalivo goza de validez 

y accptancia social cuando las nonnatividadcs que lo confonnan son 

reconocidas por los irnplicados con10 verdaderas~ en el plano senuintico esto se 

expresa con enunciados universales de deber. El 1nodclo nonnativo de acción 

adc1nás de implicar un con1plejo cognitivo en los agentes irnp1ica un complejo 

motivacional. 

c) La acción drrunatúrgica: presupone la relación ontológica entre el actor con 

el inundo objetivo y su mundo subjetivo. dos rnundos~ el actor deja transparecer 

algo de su subjetividad~ busca ser ,;sto y aceptado por el público de una 

detcnninada manera: el n1undo subjetivo del agente se define cotno la totalidad 

de sus vivencias subjetivas a las que tiene un acceso privilegiado frente a los 

dc1nás~ en el plano semántico este modelo se representa por oraciones de 

,;...-cncia. En este 1nodelo de acción~ los sentimientos y los deseos ocupan un 

papel paradigmático~ a su vez.. las opiniones y las buenas intenciones que 

manifiesta el actor han de poder subsumirse de manera interna con el mundo 

objetivo y el mundo social respectivamente. La relación entre la acción 

dramaturgica del actor y mWldo resulta accesible a un enjuiciamiento objetivo a 

través de correlatos de veracidad entre lo dicho y lo hecho. 

d) La acción comunicativa: presupone una relación ontológica entre el actor 

con los tres mundos. el objetivo, el social y el subjetivo. El mensaje que el 
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ucror crnitc o enrabia c:on 1lfro a!!cnrc. si hicn sUlo hace rnanificsta la relación 

con uno de estos n1u11do.s .. presupone de 1nancra irnplicita a los otros dos. 

3. l. l. '·"" /\fundos d .. Habermas. 

El poder c:\:plicativo de la -r AC se sustenta en parte en la 

conceptualización y Jrvisiún que I labennas hace! de la noción de ··rnundo ... 

Usuulmcntc .se entiende por '"rnundo .. la roralidad de los hechos que 

acaecen en Ja realidad. 

El .. rnundo"" habt!nnasiano .se divide en: a) un1undo objetivo"". b) ---mundo 

saciar". e) urnundo subjetivo··. a los cuales con1plcmcnta el concepto de .. d) 

.. rnundo de Ja vida". 

a) El ··rnundo objetivo·· es el nHrndo de los hechos de realidad cn1pirica. 

b) El '"mundo sociílr· es el rnundo norrriarivo-cunscnsual propio de una 

colectividad o sociedad hurnana. 

c) El .... mundo subjetivo"" es el mundo de las vivencias propias de cada 

individuo. 

La diferenciación que constituyen estos tres mundos provee a los actores 

sociales de un sistcrna fonnal de referencias. 

d) El ··mundo de la vida" es el mundo de la cotidianidad de una comunidad o 

sociedad9 bien delimitada cspacio-tcrnporalmente. 

El ··mundo de la vida··. que es panc y complemento e"plicativo del 

concepto más general, de ""mundo-\ es el trasfbndo en el que se entienden los 

sujetos, el cual esta fonnado ºde convicciones de fondo aproblemáticas. Este 

mundo es el resultado de la interpretación que del rnismo hicieron las 

generaciones preccdcras a las actuales. El trasfor1do que proporciona el 



··inundo de la vida·· es una pn.:cornprcnsión irnbuidn culturalmente; el saber de 

fbndo pcnnanccc &lproblc1núticn en su conjtmto. Únicmncntc cuando los 

participa11tcs c11 la interacción co1nunicativa tc1natizan en sus interpretaciones 

un fTag111cnto del ··111undo de a vida·· es cuando este queda puesto a prueba. En 

In medida en que la situación de la acción co1nunicati..,.a. el fragincnto del 

""inundo de la vida'"'\ es negociada 1ncdiantc definiciones (ordcnacio11cs de la 

situación) queda a disposición de los implicados el correspondiente fragmento 

tc1nático del inundo de la vida. Importante es saber que ninguno de los 

in1plicados en la interacción co1nw1icativa tiene un monopolio interpretativo de 

la situación tematizada.. "paru a111has partL•s Ju tarea de 1111erprctac1ón 

con,·1.,·1c en 111clu1r en su pro¡'1a 1111crprclaL·tó11 la 1111crpretac.:1á11 que de la 

s1111actrín hace el otro. de suerte c¡11e en /u \.'Cr.\·1tí11 re\•1.,·ada "su•• mundo 

externo y "nu" nu11uln extcn10, sohre el 1ru.ef<J1ulo de "nue,·tro ·· nrundo de la 

vicia. c¡ucden relatn•i=ados en función de ··et n11111do" y la ... defi111c1011es de la 

sit11ac1d11 antes dt.,pares se p11eda11 hacer co1nc1d1,:' ... uficientcmente •• 

(Hahcrma.,. /9/ol/:112 ); sin embargo. señala Habermas. ello no significa que 

las interpretaciones nonnalmcntc dcscn1boqucn en asignaciones estables y 

univocamcnt<: dif'ercnciadas. esto es más bien la excepción dentro de la práctica 

comunicativa cotidiana. De lo anterior se sib'"Ue que. para Habermas la 

interpretación minitna necesaria para que dos actores puedan orientar su acción 

es aquella que permita hacer coincidir lo suficiente los puntos que son menester 

para el desarrollo de la acción. 

Cita Habermas que el .. mundo de la vida .. debe reunir las siguientes 

propiedades para que resulten posibles las orientaciones racionales de acción: 

1- Poner a disposición de los agentes los conceptos f'onnalcs de los tres 

mundos y sus respectivas pretensiones de validez, 2- La retlexividad interna del 



111isn10~ ~- La institucionalizucion social de los procesos de aprendizaje .. 4- La 

institucionalización social de la ncción racional con arreglo a fines. 

La primera división del ··inundo·· en tres 111undos proviene de Karl 

Popper quien distingue: a) el inundo de los objetos fisicos (objetos o sucesos 

fisicos). b) el mundo de los estados de conciencia o de las disposiciones 

co1nportamcntalcs para la acción (estados nu.:ntalcs o episodios intcn1os). y .. e) 

el inundo de los contenidos del pcnsa111icnto (contenidos sc111<1.nticos de lo 

si111bólico):. cada uno de los 111undos es autónomo. 

Dicha di"';sión es aplicada por l. C. Jarvic a la tcoria de la acción. de la 

cual l·labcnnas rcto1na los presupuestos ontológicos que entran en la 

conformación de los conceptos sociológicos de acción de la TAC. Previo a la 

utilización del concepto de mundo para una teoría de la acción Habermas 

1nodifica este en tres sentidos: 1) Sustituye el concepto ontológico de rnundo 

por un concepto de mundo planteado en ténninos de constitución de la 

experiencia. aunado a la pareja .. mundo" y ··mundo de la ,;da"; 2) Sustituye la 

versión cognitivista de espíritu objetivo por un concepto de saber cultural .. 

como algo diferenciado en distintas pretensiones de validez~ 3) A di~crcncia de 

Popper que hace hincapié en que se debe de hablar de un sólo mundo con tres 

indices~ Habermas continuará hablando de tres ntundos~ que no deben de 

confundirse con el 111undo de vida. 

3.1.2. l.a uni .. ·ersalidad del racionalismo occidental. 

l labcrmas afirma la universalidad del racionalismo occidental sobre otras 

culturas. a fin de dotar de universalidad a su tcoria. y. para sustentar su 



afinnación. contrnpo11c de rnancra co111panttiva la con1prcnsió11 n1itica del 

nutndn con la comprensión r11odcn1a del n1undo. a fin de demostrar que la 

racionalidad del n1undo no se 111idc por el crnplco de propiedades lógicas y 

scrnánticas (propiedades que an1bas cornprensioncs del rnundo comparten) sino 

por la cualidad de las catcgorias de que disponen los individuos para la 

interpretación del mundo. 

1 labcnnas. con base en los estudios de Lévi-Strauss. afim1a que el 

pensamiento pri1nit1vo. pcnnancce apegado en tén11inos concrctistas a la 

superficie visible del inundo ordenado rncdiantc la fonnación de analogías, sin 

cn1bargo. las categorías o conceptos básicos de las imágenes miticas del mundo 

pro\.;cncn de áreas de experiencia social. fantilia. relaciones de parentesco, 

etc.~ con lo cual la naturalcz .. ,, y la cultura quedan proyectadas sobre un mismo 

plano. Asimisrno. y en virtud de la fusión que en el pensarnicnto rnítico se da 

entre naturale:r..a y cultura. la distinción entre Ja acción tclcológica y la acción 

comunicativa queda ignorada. 

A nivel semántico las relaciones intcmas y las relaciones externas del 

significado fonnan una unidad no diferenciada. con lo cual las pretensiones de 

validez (la verdad proposicional, la rectitud normativa y la veracidad expresiva) 

no se distinguen en absoluto~ produciéndose así una reificación de la imagen 

lin1:o..-Oistica del mundo; en suma., las irnágencs míticas del mwido presentan una 

imagen cerrada del rnismo. 

Por otro frente Habermas maneja la hipótesis de la evolución de la 

racionalidad las imágenes del mundo a través del aprendizaje. para ello se vale 

de la teoría de Piagct de la ontogénesis de las estructuras de la conciencia, 

.. Piaget distin¡,'lle etapas del desarrollo cognitivo. que se caracterizan no por 

nuevos contenidos, sino por niveles de la capacidad de aprendizaje que pueden 
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describirse en ténninos cstn1cruralcs. De algo sinlilar podria tratarse fé1111biC11 

en el caso de la c1ncrgcnciél de 1111cvas cstn1c1uras de las irnágcncs del 1n11ndo. 

(La idea de 1 lahennas de c.xtrapular la teoría y el proceso del desarrollo 

ontogcnCtico del aprendizaje de Piagct al nivel tilogcnt.!tico a fin de explicar la 

génesis de la evolución de la racionalidad de las inuigcncs del rnundo. es una 

tesis rnuy tl1crtc que l labcnnas da por sentada de rnancra rnuy rúpida_ 

La idea de Piagct cuenta a la postre con el respaldo de rnuchos estudios 

c111píricos que la respaldan. crnpcro. la tesis de que tal teoría se pueda crnplcar 

para explicar el desarrollo social es una idea que. aunque intuitivarncnte 

parezca conv1nccntc. de rnancra Jóg.icarncntc estricta no tiene por que seguirse; 

en todo caso es 111cm:stcr ahondar rnás en el estudio empírico de la misn1a a fin 

de sustentarla de rnancra rnéis finnc). 

Sin cn1bargo~ y tal corno l lahcnnas afinna. la Ti\C aprovecha y se 

sustenta en las distintas tcorias que. a Ja postTe. puedan servir como base para 

la elaboración de una teoría de la racionalización social; con lo cual el manejo 

de la teoría piagetina resulta parcialmente justificado_ 

Las cesuras entre la mcntalídad 1nitica. la n1cntalidad religioso-metafisica 

y la moderna. se caractcri7..an por 1nutacioncs en los siste1nas de categorías, 

dichas categorías evolucionan hacia la dcsccntración de una cornprensión del 

mundo egocéntrica en sus inicios hacia una cornprcnsión de carácter socio

racional del mismo. Por lo tanto. cualquier sociedad que presente un desarrollo 

evolutivo de sus catcgorias conceptuales llegará al mismo nivel de 

dcsccntración que el de las modcn1as sociedades occidentales. 

Por otro, lado. la pretensión de universalidad de la racionalidad 

occidental basada en la racionalidad cicntifica es analizada por P. Winch. quien 

concluye lo siguiente: 1- Al con1parar la racionalidad de culturas diferentes, es 
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rncncstcr un proceso hcnncnCutico de comprensión de sus dislintos cslándares. 

2- La racionalidad de cada cultura viene impuesta por los limites de su 

lenguaje. sin crnbargo. si bien es cierto que la que la visión del mundo de las 

culturas prirnitivas. corno la de los 7..andc. refleja una coherencia lingüística. su 

concepción rnágica de la realidad no lo hace. con10 lo hace la concepción 

rnodcma del rnundo. de índole crnpírico-cicntifica. 3- La racionalidad de las 

formas de ,;da no puede ser reducida a la adecuación cognitiva de las imágenes 

del rnundo que les subyacen. es menester dar cabida a cuestiones sociales y 

existenciales. 4- Un error categorial es tratar de explicar la racionalidad de las 

diferentes fonnas de vida de acuerdo con los patrones de la nuestra~ por 

cjcrnplo,. las ··contradicciones·· que a la luz de nuestra racionalidad presenta el 

pensamiento zandc. ya que estos no tratan de con1prender los sucesos corno 

nosotros lo hacernos. 5- 1 lorton. basündosc en Popper. introduce la 

conceptualización de n1cntalidadcs ··cerradas·· (tradicionalislas) y ··abiertas" .. 

(moden1as) del mundo. con lo cual parece entrar en escena un criterio 

independiente de contexto para el cnjuiciaruicnto de la racionalidad de las 

itnágencs del mundo. sin ernbargo. el punto de referencia sigue siendo la 

ciencia moderna. y este no es suficiente. 6- Es menester la sirnultánca 

diferenciación de tres conceptos fonnalcs de mundo. mundo objcti,·o. inundo 

social y rnundo subjetivo~ asimisrno. las irnágcncs del rnundo no sólo juegan un 

papel dctenninantc en los procesos de entendimiento. sino tan1bién en la 

socialización de los individuos~ las irnágcncs del rnundo cu1nple11 la función de 

confonnar y asegurar la identidad proveyendo a los individuos de un núcleo de 

conceptos y suposiciones básicas que no pueden revisarse sin afectar la 

identidad tanto de los individuos co1no de los !,.'Tllpos sociales. 
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3.1.3. Racionalidad Comunicali\'a. 

Para Uabcnnas la racionalidad se funda en un saber,. el cual se encarna 

en cstn1cturas proposicionales. enunciados,. que practican los sujetos capaces 

de lenguaje (acción cornunicativa) y acción (acción tclcológica). instancias .. 

ambas. susceptibles de crítica y fundat11c1uación. cuyos criterios de validez son. 

rcspcctivarncntc .. la verdad y el éxito. En lo concerniente a la racionalidad de 

las emisiones se presentan algunos problemas ya que la noción tradicional de 

racionalidad proposicional es dcrnasiado estrecha y deja fuera un an1plio 

espectro de la practica comunicativa~ de lo anterior se hace ncccsar-io ampliar la 

teoría de la argun1cntación a fin de que de cabida a todas aquellas 

manifestaciones susceptibles de critica racional: a las emisiones de acciones 

sociales (que responden a una rectitud normatividad) y las emisiones acciones 

personales (que responden a la veracidad de deseos y scntirnicntos). Los 

actores dan a sus emisiones de manera implícita las bases para constatar la 

'\.'erdad.. la rectitud y la veracidad de las 1nis1nas. Asimismo.. cuando se 

tcmatizan pretensiones de validez dudosas se recurre a la argurncntación .. a la 

acción comunicativa.. para dar razones que sustenten a las emisiones 

problemalizadas. 

Obligación de los actores es la autorcsponsabilidad de comportarse 

racional y reflexivamente frente a su propia subjetividad. para aprender de los 

errores en que incurren una vez que se han identificado. 

En ton10 a la teoría de la argumentación .. Habcnnas (/9X/: --17-69) 

retoma los estudios de Stcphcn Touhnin.. quien caracteriza al habla 

argumentativa como: a) un proceso (retórica). cuyo fin es convencer a un 



auditorio~ b) un proccJi1nicn10 (dialCctica) .. cuyo fin es alcanzar acuerdos 

rncionahncntc 111otivados~ y. e) un producto (lógica). cuyo fin es la obtención de 

validez por 111cdio de argurncntos~ dichos puntos del habla argurncntativa son 

indisolubles para el análisis racional de las c111isioncs. Asimismo. Toulmin 

define que la estn1ctura general de los argumentos se confonna en: Conclusión 

(emisión problemática). Ground (pretensión de validez y razón fundamental). 

Warrant (regla de mft:rcncia). Backing (evidencia en que se apoya la regla). 

Modifycr (llegado el caso. modificación de las pretensiones de validez). 

Como ejemplo de la indivisibilidad del proceso argumentativo Habennas 

analiza el enfoque de Wolfgang Klcin. el cual. al sólo privilegia la perspectiva 

externa del observador (retórica) para describir y explicar los problemas de la 

argumentación. tiene como consecuencia la preterición de la perspectiva interna 

del observador. la cual representa la reconstrucción de los nc"os de validez. 

Con ello se evidencia la falta de un concepto de racionalidad más amplio que 

establezca una relación interna entre nuestra racionalldad y la racionalidad de 

nuestros interlocutores. entre ºsus .... estándares de valor y ... nuestros .. estándares 

de valor .. ya que ambas perspectivas son complementarias y discurren con igual 

derecho. 

Las formas de argumentación se diferencian según pretensiones 

universales de validez que con frecuencia sólo resultan reconocibles a partir del 

contexto de una manifestación, pero que no vienen constituidas como tales por 

los contextos y ámbitos de acción. 

La teoría de la arb'llmcntación debe poder detallar un sistema de 

pretensiones de validez con un procedimiento fiable para la comprobación de 

las hipótesis reconstrnctivas. La postura de un oyente frente a Hx .. pretensiones 
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de validez puede ser un ;1sentimicnto o un rechazo. fundada csra de 111ancra 

razonada. 

El enfOque sc1nrintico de las formas de los ..:nunciados parte de que Ja 

fundarncntación de enunciados descriptivos significa la dcn1ostración de la 

existencia objetiva del estados de cosas que enuncia. la fundarncntación de 

enunciados nonnatfvos significa la demostración de la aceptabilidad de las 

acciones o de nonnas de acción. y la fundarncntación de enunciados 

evaluativos sig:nific;i la dcn1ostr&Jc1ón de la prcfCribilidad de estos o de aquellos 

valores~ la funda111cntación de c11uncü1dos expresivos significa la dc1nostraci<'>n 

de la transparencia de la.5 ;1uroprcsentacinncs~ y la fundarnentación de los 

enunciados explicativos significa la dernostración de que las expresiones 

sirnbólicas han sido correcrar11cnrc generadas. No sólo las cn1isiones 

cornunicativas tienen pretensiones t..h: validez. y no todas las pretensiones de 

validez contenidas en las emisiones comunicativas tienen una conexión directa 

con las correspondientes fonnas de arb-umentación: un ejemplo son las 

pretensiones de rectitud o veracidad las cuales no pueden fllndarncntarsc. sino 

demostrarse actuando en consecuencia. 

El concepto de la acción y la racionalidad con1unicativa implica el 

desarrollo de cuatro conceptos de sociológicos de acción a fin de e1npc7.ar a 

operar el supuesto de un medio lingüístico en que se reflcjhn las relaciones del 

actor con el mundo. Los modelos sociológicos de acción (prc,;os a la TAC) 

utilizan de manera unilateral el lenguaje: con el concepto de acción 

comunicativa se presupone al lenguaje como un medio de entendimiento sin 

más abreviaturas,. en el cual, hablantes y oyentes se refieren, desde el horizonte 

prcintcrpretado que su mundo de vida presenta, simultáncan1entc a algo en el 



inundo objetivo .. en el nnmdo social y en el rnundo subjetivo. para negociar 

definiciones de la s1tué.1ción que puedan ser compartidas por todos~ es este 

concepto intcrpretati\o del lenguaje el que subyace a la tentativa de una 

pra,bYJTiática fonnal. 

Las acciones sociales son aquellas manifestaciones simbólicas con las 

que el actor entra en relación con al rncnos uno de los tres mundos (pero 

sic1nprc ta1nbiCn con el inundo objetivo). estas pueden ser mo..,;micntos con los 

que un agente interviene de 111ancra causal en el 111undo (acción instrumental) y 

los movilnicntos con los que el agente encarna un significado se1nánticamentc 

relevante. con10 los 1novímicntos corporales .. los cuales son elementos de la 

acción. pero no una acción en si. A su vez. las operaciones n1entalcs y de habla 

han de co-re:alizarsc en otras acciones. que las exterioricen. por lo que estas 

operaciones en sí no tocan el nn1ndo. 

En este punto 1-labcnnas pretende dejar en claro por que los actos de la 

acción comunicativa no pueden ser anali;r .. ados de la misma fonna que las 

oraciones gramaticales con cuya ayuda se realizan (ya que ello implicarla 

renunciar a la prabTtnática). Para el modelo de la acción comunicativa el 

lenguaje sólo es relevante desde el punto de vista pragmático. este sólo es el 

1ncdio dentro del cual tienen lugar los procesos de entendimiento de los 

hablantes. quienes intcb'l'an en un sistema los tres conceptos de mundo para 

rclativí7..ar sus manifestaciones y pretensiones de validez a fin de que estas 

puedan ser puestas en tela de juicio por otros actores: en suma,, los 

participantes de la acción movili7.an el potencial discursivo de racionalidad en 

ton10 a las tres relaciones que el actor entabla con el inundo y sus respectivas 

pretensiones de validez: 1- que el enunciado que hace es verdadero (cumple las 

condiciones de existencia de su contenido proposicional),, 2- que el acto del 
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habla es correcto ) lcgítitno con el contc,to nonnativo vigente.. 3- que la 

intención expresada por el hablante coincide realn1cntc con lo que piensa~ 

(requisito prc,io de todas tas prch:nsiones de validez es utiliznción correcta y 

formal de la expresión silnhólica utili7 .. ada) 

Dicho 111odelo co1nunicativo de acciOn no equipara acción y 

co111unicación~ el lenguaje es un 1ncdio de co1nunicación que sirve al 

cntcndinlicnto .. n1it.:ntras que los actores .. al entenderse entre si para coordinar 

sus acciones.. persiguen cada uno dctcnninadas 111ctas~ en este sentido la 

cstn1ctura teh:ológica es funda1nental para todos los conceptos de acción: como 

cn~'Tanajc de cálculos egocéntricos .. con10 un acuerdo sobre valores y como 

relación consensual ante un público .. y .. en el caso de la acción co111unicati'\.·a. 

para el cntcnditnicnto de los agentes .. en el sentido de un proceso interpretativo 

de intcrpret¿1ción. Sóll) en el modelo de acción estratégica ego actúa al margen 

de alter. en los dcn1ás ttpos de acciones ego puede conectar sus acciones con 

las de alter. En la acciUn co1nunicativa los rcndin1icntos interpretativos de que 

se constrnycn los procesos cooperativos de interpretación representan el 

mecanismo de coordinación de la acción~ la acción co1nunicativa no se agota en 

et acto de cntcndilnicnto es 1nenestcr una coordinación comunicativa de la 

acción. La acción co1ntmicativa designa un tipo de interacciones que vienen 

coordinadas mediante actos del habla .. n1ás que no coinciden con ellos. 

En este punto anali7~-. Habcnnas el problema de la racionalidad de la 

co111prensíón en los tnodelos de acción: al acceso en tCnninos de 

··co1nprensión... al á1nbito objetual de la acción social se le plantea la 

problcm•itica de la racionalidad. En tomo a la acción tclcológica Ma.x Weber 

constn1yc el tipo ideal de ta acción racional con arreglo a fines aplicando et 



criterio de corrección objetiva cn1no criterio de racionalidad. de lo que se sigue 

que las acciones tclcológicas pueden ser consideradas racionales si existen 

cstñndares de cnjuiciarnicnto vúlidos para el agente y su interprete. si las 

interpretaciones racionales se hacen en actitud rcalizativa En lo que respecta a 

las acciones reguladas por nonTlas la racionalidad de estas habrá de basarse en 

un cotejo cntn.: la vigencia social y la validez. constn1ida contrafáctican1cnte~ de 

un conte.xto non11ativu d;.1do. En ton10 a las a«:cioncs drarnatúrgicas la 

nicionalidad de estas gira en torno a la capacidad del interprete de hacer 

rnanificstos elcn1cntos de engallo y de autocngailo por panc del actor. para ello 

el interprete compara lo que al actor dice o hace con lo que el actor manifiesta 

pensar: asilnisrno. el rnodclo de critica psicotcrapel1tica nos pcnnitc entender la 

posibilidad de interpretar racionalrncntc las acciones drarnatúrgicas Por su 

parte. las acciones cornunicativas no pucdc11 interpretarse de otro rnodo que 

racionalmente. 

El inicio de la interacción cotnunicativa depende de que los participantes 

puedan ponerse de acuerdo en un cnJUiciamicnto intcrsubjerivarncnte ._·áhdo de 

sus relaciones con el rnundo_ En este punto Habcnnas se pregunta si Ja 

estructura interna del cntendirnicnto a que los actores llegan entre si se refleja 

tan1biCn en la co111prensión de un interprete no i1nplicado. y córno esto tiene 

lugar; de rnancm tentativa responde c1uc. quizá los rcndirnicntos interpretativos 

del observador y los participantes sólo se distingan en :-ou función y no en su 

estructura. 

El intento de 1 f. Skjervhcirn de abordar el probl..:rna e.Je la cornprcnsión 

con la tesis de que cst;.1 i.:s un 111ndo dL! ..:'pL!ncncia. d de la cotnprcnsión del 

significado de las ;icciones. In conducra. las palabras habladas y escritas de 



otras personas.. i111pc 1siblc de hacer solipsisticmncntc por tratarse de una 

cx:pcricncia que i1nplica cuando 111cnos a dos actores. 

La cuestión fu11damcnt;_1I Jel probletna de la cotnprcnsión radica en: 

¿có1110 hacer co1np&1tibh: la objcth:idad di.: la con1prcnsión con la actitud 

rcalizativa de quien p;irticipn en un proceso de cntcndi1nicnto?. Cualquier 

respuesta al punto anterior dcbcrñ. i111plicar la alternancia de la actitud 

objctivantc y la acritud rcalizafl"'ª que ego y alter co1npartcn en sus 

interacciones y prctc11s1011cs de validez. Así. la actitud co111unicativa sólo es 

posible corno actitud rcalizativa de un participante en una interacción. 

3.2. El camino d., la racionalidad "n 

,, . .,...,r. l.ukác,. y la Escu.,la de Frankfurt. 

Hahcnnas inicia sus an<ilisis de la racionalidad .. del concepto de razón~ a 

partir de la obra de tv1ax Weber de su teoría de la acción: posteriormente 

analizará la recepción que el marxis1no occidental~ Lukács y la Escuela de 

Frankfun. hacen de las teorías "'·cberianas a fin de sci\alar las dificultades con 

las que se encuentran. 

3.2.1. Weber. 

Habcnnas inicia su análisis de los procesos de racionali7..ación social a 

panir de la obra de Weber. Afirnrn que el objetivo principal de la obra de 

Weber es explicar In institucionalización de 1n acción racional con arreglo a 

fines en tén11inos de un proceso de racionalización. 



Weber entendió la 111odcn1i:r .. ación de la sociedad viejocuropea corno 

resultado de un proceso histórico-universal de racionalización .. identifico ta) 

racionali7.ación social con el auntento de a r;tcionali;r..ación instrumental y 

estratégica de los contextos de acción. 

El contexto histórico del que parte Weber identifico la historia y el 

desarrollo de la hu111anidad con el 111odelo de la ciencia moderna. La obra 

filosófica del n1arquCs de Condorcet es un caso paradig1na1ico del pcnsatnicnto 

del siglo XVIII~ este. con base en el arrollador progreso de la ciencia. predica 

una asociación de los aspectos cognitivos del tnodclo cicntifico con los 

aspectos práctico-1noralcs a fin de que estos retornen el 111odelo de aquellos 

para así lograr un desarrollo tnornl y social que devenga en una ctnancipación 

social. A su vc7 .. las tcorias evolutivas del siglo XIX perfilaron una 

interpretación dan.,,.inista del progreso de la civilización. entendiendo esta co1110 

un proceso continuo de pcrlCccionmnicnto a partir de.: una cvoluc1ón natural. 

Dicho contexto devaluó la fucr..r..a y el sentido que las ideas religiosas. 

filosóficas. políticas y rnorales tradicionales que habian dado a la existencia 

hutnana ha..."ita entonces. La ciencia. y el 1nodclo instnunental de arreglo de 

acuerdo a fines que le es propio. sera en adelante el 1nodclo paradig1nático de 

racionalización a seguir y e1nular en todas las instancias de la ,;da lnunana y 

social. 

De lo anterior. Weber se opone a la idea de entender la rncionati:r .. nción 

social con10 una evolución de tipo daf'\.viniana~ y .. con respecto al papel de la 

ciencia en el desarrollo de las sociedades .. sn visión es pt:sitnista. ya que 

dcsconfia de los proct:sos dt: racionalización que abandonados a su propia 

lógica interna hacen caso onliso de los contextos extcn1os que les subyacen. 

adc1nás de dejar de lado toda orientación de tipo ético-valorativa. De este 



punto partirán las subsecuentes investigaciones de Weber .. las cuales se 

concentraran en anali7--."lr los fundatncntos practico-morales de la 

institucionali7-ación de la acción moral con arreglo a fines. 

Weber parte primcra111cntc de la cuestión de por qué fue en Europa .. y 

sólo en ese continente. en donde surgieron las vías de racionali7..ación que 

resultaron propias de la cultura occidental .. y sostiene que ello fue el resultado 

del desarrollo y de la confluencia histórica 9 en sucio europeo .. de la plétora de 

fenómenos como: "la <-'1e1u.:u1 1111Jder11a. que da fi>r111a 111c11c111át1<-·a al ... aher 

1e<ir1co y c¡ue lo .'HJtllete a pnu•ha por 11h•d10 de expcr1n1e11to.,· controlado.\·; 

a1ladc a co111t1111acuj11 el c11/11·w, .... ·1.\te11uit1co y /u orga111:ac1á11 14111ver.,·1faria de 

las espc..•c..:u1l1elacle.\· c1e11t(/icas; 111e11c1<J11a la luerarura 1111pre.w1 c1,._,·1111ada al 

n1ercado y la 111.'\t1t11c1011a/l:acui11 del c11l1t\•o Je/ arte, que .\·e opera con el 

teatro. los 11111.n•o.,·. las rL.•\•tstas, etc.; la n11h1ce1 e1r11ui111ca "'"" las fhr111a.'f> de la 

... ·onata. la s11~fo11ía, la dpera y c.:011 /ns ll1.'·>tn1111L·11t,H· ,;rga110. p1a11n y \ 11nli11: el 

en1pleo de la perspecll"'ª """'al y at.•rt.!O en p111111ra y lo.\· pr111c1p10.fí 

c:on.,·1r11ctn·o.'\ de las graneles ec'1Jicac1011es n101111111c11tale.,·: e1111111era adcn1ás la 

.\"isten1ati=ac1ó11 c1e11t(fica ele la teoría del derecho, las 111.'\llt11c1011e.,· del 

derecho jár111al. y 11110 ;11d1ca111ra e;t.~rc:ula por los fi111cu>11aruJs e.,pec1alt=ado.fi 

en el derecho; la 111oden1a ad1111n1strac1d11 e.fitatal con su nr~a11i:ac1ón 

rac1onal ele ji111c1nnC1r1"·'·· que opc.!ra .wJhre la hase ele 1111 derecho esta1111eln o 

po.\"//IVaclo: se re/iere ta111h1c..•11 a la ca/cu/ahilulad _v prc.!\'/.\"thllulad del 

crnnerc10 soc:u1/ regulado por el clerecllo pr/\•ado _v la ctnpresa cap1ta/lsta, c¡11e 

trahaJa c:r111 "''·'·tas al lucro. que s11po11e /u .\eparac.:1d11 ele la hac.:1enda 

don1é.,·11ca y el 11t.!J!,(}L'IO, esto e.\. el de.'\lllult..• entre el patr1111t11110 personal y "~¡ 

de la en1pre.~a. que dispone de una c.:0111ah1'1clad rac1011al. c¡ue orga11i=a el 

trahajo .for111al111e111e lthrc..• descJ,• el punto ele \'lsta de .\ll L~/ic1c11L·1a. y c¡ut.• 



u1ili=a /o,'i co11oc11111e1110 ... · L"h'lllf/h·o.\· para la lllL~/ora de lo.\ c/l.\(JtJ.'11/\•o ... ele la 

pr1,d11ccití11 y ele ... ·11 µrof'ta org,c1111=c1c1á11 111/c!r11a; Ji11alt11e111e •. \·e ,.,~fiL•re a la 

élica eco1ui1111ca cap11a'1 ... 1a que e.,. parle ele.: 1111 111oclo rac1011al de \•tela. pue.\· el 

racinna/1.w110 eco11á1111co t.lepe11de t.'11 su orlJ.:t!ll 1a1110 de la 1cJc111L·a rac1011ul y 

del derecho rac1<111al co11uJ dt! la capac1de1J ~"· dt.\po ... ·u:uin ele los hotnhre . .; pura 

cleter111111ada.\· fiJr11uu tit.' ~oht!rnar.,·e rac1tJ1lt.1l111e111e en la prác11ca de .\·u.\· 

\•1da.\·'' (/lahern1a.,·. /!J8/: 213 y ~/.J) lnsrancias que perfilaran un proceso de 

.racionaliz.."'tción de las in1ágcncs del rnundo de la vieja Europa hacia tres 

&,.~ndes esferas culturah:s de valor: la ciencia. la rnoral y el derecho y el ane .. 

anejas a roda sociedad moderna. 

En ron10 a la racionalización de las imágenes del mundo. Weber sostiene 

la rcsis de que: a) Ja racionalización de todas las relii..riones universales es 

hotnodircccional~ b) el pcnsarnicnto mítico de las religiones tribales arcaicas es 

racionali7..ado prOJ:..'TCsivarncnrc y transformado a la postre en una ética 

univcrsalista de la intención~ c) la comprensión dcsenc.antada del mundo. 

gradualmente depurada de representaciones mágicas. libera las cstn..acturas de 

conciencia que posibilitan la comprensión modcma del mundo; y. d) la 

etización de las imágenes del mundo implica una racionalización de la 

conciencia jurídica. La racionali7.ación de las imágenes del mWldo se mide de 

acuerdo a la superación del pensamiento mágico y a grado de sistematización 

que riencn para concebir o tratar al mundo .. es decir. cundo son capaces de 

concebir el mundo de los fenómenos. bajo el punto de vista abstracto. en una 

esfera del ente. Así una imagen de mundo cognitivamenrc racionalizada 

presenta al mundo como la totalidad de las f"onnas y los procesos accesibles a 

la representación contemplativa. aunado a la desmitologización del 

conocimiento del cnre. La comprensión descentrada del mundo abre la 
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posibilidad de una relación cognitivamcntc objctivizada con el mundo de los 

hechos y de una relación jurídica y morahncntc objetivi7~da con el mundo de 

las relaciones interpersonales. En surna .. la diferencia entre el pensamiento 

rnitico y el pcnsarnicnto rnodcmo. es que el primero protege las imágenes del 

mundo,. lo cual pone de nuu1ificsto su carácter cerrado. y. por el contrario .. el 

pcnsarnicnto rnodcmo no conoce cotos a la fuerJ"..a critica del pensamiento. con 

lo cual se hace patcnlc su carjcter abicno_ 

Tales procesos de racionalización revisten w1 carácter universal.. en 

virtud de que loda sociedad en proceso de evolución llegara a las mismas 

instancias. en1pcro fue en Europa el lugar en donde todas estas instancias 

confluyeron por vez primera, confiriéndole así al continente Europeo la 

primacía de la racionalización social que a la poslre fue el modelo de toda la 

cullura occidenlal. Con el ascenso de la racionalidad moderna en las 

sociedades. se practico w1a transfonnación en las imágenes religioso

melafisieas del mundo occidental: se inicio un proceso de dcscneanlrunienlo de 

las mismas. lo cual derivó en una dfferenciación de las lres esf"eras eullurales de 

valor modernas. 

En lo que respecta a la cueslión de la universalidad de la modcma cultura 

occidemal. si se toma como punlo de panida el ref"ercnle al proceso de 

racionalización de las imágenes del mundo. el cual lennina en wut 

descenlración de la comprensión del mundo. enlonces la cueslión que se 

planlea es la de si en las esf"eras cullurales de valor. cada una de las cuales se 

desarrolla seb'Úll su propia legalidad inlema conforme a los crilerios de valor 

abslraclos que son la verdad. la reclilud normaliva y la au1en1ieidad expresiva, 

no se expresa un fondo formal de eslructuras universales de conciencia. 



En este punto. la posición univcrsalista afinna que toda cultura. si 

alcan7..ara un dctcm1inado grado de conciencia o de sublimación. tcndria que 

cotnpartir las propiedades fonnalcs de la co111prensión 1nodcn1a del mundo . 

.... Sci\ala Habcnnas. que: "a JlllCUJ del pro¡uo JV(.•ht:r. los e....-1ruct11ra ... · ele 

conc1cnc.:u1 11uu.lt!r11,1s ha11 .... 11r}-!1tio tle 1111 prtu.:e ... ·o /11...,·1,jr1co 11t11ver.w1I de 

de.tte11ce111ta1111t:1110 _v. por 101110. 110 .... ·e /111111a11 a rc.Jh:;ar ra."'>!º·"· 1d10,·111crlÍflcos 

de una c:11/111ra f'llrlll."lllar ·· (//ahcrtna . .,., / 98 / · 312). 

En este punto 1 labcnnas hace uso del concepto. de carácter sociológico. 

de la estructura de conciencia. ln cual se confonna por: la cultura. la sociedad y 

la personalidad. a fin de conectar dicha división con las estructuras modernas 

de conciencia. para así obtener un n1odclo sociológico-explicativo del proceso 

de racionalización. del tipo de arreglo a fines. que las n1odcn1as esferas de 

valor obran sobre la sociedad. 

El concepto de racionalidad de arreglo a fines tiene su origen en Weber. 

quien distingue primeramente entre dominio teórico y dorninio práctico de la 

realidad para dcspuCs centrarse en la racionalidad practica.. la cual debe 

entenderse como el criterio confonnc al cual los sujetos aprenden a conlrolar su 

entomo .. ··c1C.:t1ia de _1;,r,,u1 racuu1a/ con arrL•J.!/" a .fines c¡111L~n .n~ guia en _....,, 

acc:1ó11 por lo .... jine ..... lo.\ tned1os y las conse(.'11e11c.:1a.' t¡11e ·'" acc1á11 put!cla 

tener. sope . .,.ando lo ... - 111ecllos con /o."" .fine ... ·. /o.,· .fines '-:011 /a.,- <...~on.,·ec11c11c.:1as 

lateral~ ... - y lo . .,. c/1.\/lf1fo ... · _fines po.\·1h/e ... · L"lltre _,.¡_ y t.-"11 tocio ca ... o, pues, c¡u1c11 110 

ac11ía pa.'iU1f1a/J11L~111c 111 Klltcind"se por la trad1c1á11 •· (/-/C1hL·n11as, /98/: 228) 

Sc11ala Habcm1as que el concepto "\.Vcbcriano de racionalidad practica 

responde a tres aspectos básicos: a) utilización de n1edios (ctnplco de los 

medios racionaln1entc rnás eficaces para la consecución de los fines) .. b) 



elección de fines (selección racional del objetivo final de entre diferentes 

alternativas de acción) .. y .. e) orientación de valores (el criterio de racionalidad 

elegido debe responder a las expectativas de valor del sujeto .. las cuales .. a su 

vez .. responden a las convicciones del n1isn10). Cada uno de estos aspectos 

básicos se corresponde con una catcgoria del saber: cmpirico-analitico .. en el 

pritner caso .. practico-n1oral .. en el caso del segundo .. y estCtico-cxpresivo .. en el 

últírno caso~ el saber de cada una de estas instancias se aquilato y perfecciono a 

lo largo de dos etapas evolutivas: la prin1cra bajo el seno de las imagencs 

religiosas del mundo de las sociedades viejo europeas y la SCbrunda en el rnarco 

de las esferas de valor que son la ciencia .. la n1oral y el arte de las sociedades 

1noden1as. 

Otra consecuencia de s11111a importancia. es que con el ascenso de la 

racionalidad instnunental en las sociedades 111o<lcn1as. se inicia un proceso de 

interacción entre el inundo de la ";da (el de la realidad cotidiana de una 

con1unidad) y los irnpcrativos sistérnicos .. que resultan de Ja racionalidad 

instn1n1cntal.. de los subsistcn1as de acción de las esferas culturales de valor~ 

dicha interacción se caractcriz .. 1 por el dotninio que los in1pcrativos sistCmicos 

ejercen sobre el inundo de la ,;da. cosificando las relaciones que se dan al 

interior de este. 

1-labcnnas sitüa la problc1nática de la racionalidad en el plano de las 

estructuras de conciencia de la personalidad y la cultura: y .. a su vez .. aúna el 

concepto de racionalidad práctica con los criterios de racionalidad de medios .. 

de fines y de valores .. a fin de poder explicar nuevo el 111odo de vida que 

caractcri7_a a las sociedades modcnms .. el de la Ctica protestante. 

Mabcnnas rcton1n las ideas de la Ctica protestante de Weber para explicar 

el proceso de racionalidad social seguido en occidente. 



La racionalización la estudia Weber en el periodo que va de los siglos 

XVI y XVIII con la institucionali;r..ación de la acción con arreglo a fines 

representada por el Estado 111odcn10 y a cconornia capitalista. 

Weber considera la cultura profesional 111odcn1a como una traducción 

práctica de la ética de la intención~ la ascensión del protcstantisrno ascético 

fonnula para los laicos urui ética rnonológica de al intención con consecuencias 

afratcn1alcs. dicha Crica satisface las condiciones necesarias para el nacimcnto 

de una base rnotivacional de la acción racional con arreglo a fines en la esfera 

del trabajo social. Por otra panc. con tas esferas culturales de valor. ciencia. 

derecho y anc. surgen los conceptos fonnalcs de mundo objetivo. rnundo social 

y inundo subjetivo ante los cuales. tanto el sujeto agente co1no el sujeto 

cognoscente pueden adoptar distintas actitudes básicas frcnlc a los 

co1nponentcs de un 111is1110 rnundo o corno resultado nueve relaciones básicas. 

Mundos 

ActJtudcs 

b:ISIC3S 

2. De c:oníornudad 

c:on las noma.-.s. 

l//ah1·rma.\-, Jr,J."t/: 309J 

llc-1.cio~ pr•&m.ilko--fonn•k. (muado-.:tor). 

l. ObJCU'\.O 

Relación 

cogn111'\.n-

1no;.tn1nw:n1J1l 

Relación 

cs1é1ico-mornl 

no obJCll\"UdO 

2. Social. 

Relación 

Relación de 

obhg.-.c1ón. 

Autocscehl· 

ficac1ón 

J. Sub1ct1vo 

Relación 

Relación de ccsu· 

ra c:on uno mismo. 

Relación de scnsib1-

Hdad c:on uno mismo 



Las caractc:rísticas de las acritudes que el actor social pude tomar frente a 

cada uno de cslros numdos son: Ja objctivantc. con respecto al mundo objetivo. 

la de adecuación a una nonna. respecto al rnundo social. y Ja expresiva. en Jo 

que toca al rnundo subjetivo .. /.a uc11111d ohJt.~11va111e frente a la na111rale=a 

e:r1er11a y .Ji-ente a la .HJCledad c1rc:1111.\·cr1he un co111pleJo de rac:1<1'1alidad 

coJ.:lllfl\'o-u1:wn1n1e111a/ denlro ele/ c11a/ la proc/11cc1<Ín ele .•;aher puec/e 1on1ar la 

.fhr111a de proJ.:re.HJ c1t.:111{/]c.:o y 1t.:c.:11u:o "~ por su par1(!. Ja actitud objelivantc y 

su relación con el rnundo subjetivo queda vacía de contenido; prosigue 

l labcm1as • .. la ac11111cl clt~ co1ifiJr1nulad 11or111atn•afre11le a la sociedad y frente 

a la 11a111rale:a 111ferna c1rc111nc:r1he un con1ple:.10 de racu.Jna/ulad prác1icn-

1nora/ clc!lllro del cual la produccu;n de saher puede 1on1ar a fi.Jr111a de una 

t!lahoracu;11 s1.\·temát1ca de tdc!a ... · mora/e ... · ~"'.Jllridu:a.\· ··~ la actitud de seguir Wla 

nonna y su ralación con el mundo objetivo queda vacío en virtud de la duda 

que existe de dar una fonna racional al trato fraternal y la naturaleza no 

objetiva; por su parte .. '"/a ac:11111d e.xpre.Hl'a frente a la naturale:a interna y 

frente a la ex1en1a c1rcu11.\·cr1he 1111 con1plt.!.Jo de rac1011a/uJad prác1ico-e.~1é11ca 

dentro del cual la produccuín de saher put!de ton1ar la forn1a ele 11na 

111terpretac1á11 .. auténuca" de la ... · necesuJades "; en este caso. la actitud 

expresiva y su relación con el mundo de la nonnatividad queda vacío debido a 

que tal relación no puede generar estructuras susceptibles de racionalización. 

(Hahermas, 1981: 310. 311 y312) 

Sostiene Habennas que a cada una de las esferas de valor Je es propia 

una fonna especifica de argumentación y su subsecuente pretensión de validez. 

Finalmente, los complejos de racionalidad del mundo moderno quedan 

institucionalizados de la siguiente forma: 

.... 



-L-.1 racionalid;1d cog11it1vo-i11strumcntaJ queda institucionali;,.ada en la 

esfera de la ciencia. de la cual. la cconrnnia. la ad1ninistración y la política 

to111an sus criterios di.: racionalidad fi.1nnal. 

-La racionalidad prücticn-cstéticn cp1cda institucionali?..ada en la esfera 

del arte. 

-La racionalidad prúct1co-1noral se ve dorninada en el mundo moden10. 

de la fhlta de fratcn1u.tad y de la racionalidad egoísta y utilitaria de arreglo 

afines. por los otros dos cornph:jos de racionalidad. con lo cual a Ctica de la 

fraten1idad no encuentra representación en las instituciones. 

En ton10 a Ja racionalidad práctico-n1oral. Weber interpreta el derecho 

1nodcn10 corno un tipo de racionalidad practica la cual. o no es susceptible de 

una institucionali7 .. ación autónoma l.." sólo puede serlo corno una materialización 

de la racionalidad cognitivo-instnunental. y de ello concluye. de manera 

pesimista., toda la reificación de los subsiste1nas de las esferas de valor y ve a la 

racionalidad corno el ºférreo estuche .. de la "-'Ída. en vlnud del ascenso de la 

burocra1ización administrada del mundo de la vida~ el prin1ado de la razón 

instnuncntal. de la racionalidad con arreglo a fines._ sobre todas las instancias 

de la ";da. 1-labcnnas se opone a esta conclusión aludiendo que es en el plano 

fonnal que representa la comprobación o el dcsempci\o argumentativo de las 

pretensiones de validez en donde queda aSCb'llrada la wtidad de la racionalidad 

en Ja diversidad de las esferas de valor. racionalizadas cada una confonnc a su 

propio sentido interno. 

De lo anterior Habcnnas concluye que Weber llega a una paradoja de la 

racionalización social en virtud de que la legalidad intenta de las diferentes 

esferas de valor llevan en si el gennen de la destrucción de la racionalización 

del mundo debido a la falta de una forma secularizada de ética capaz de estar a 

.. ., 



la altura y de codearse con la ciencia 1nodcn10:1 y el arte aulóno1no. La 

racionalidad instrun1cntal del 1111111<.lo de la ,·ida deviene en una cosificación de 

las relaciones interpersonales y cornunitcu·ias corno respuesta a las exigencias 

de la integración sisténlica de las esferas cullur:1Jcs de valor~ lo cual obra 

cfi:ctos dcsintcg:radores sobre el nn111do de la vida. 

De lo anterior .. el diagnóstico al que Weber llega sobre la n1odcn1idad es 

pcsirnista. debido a que. cornu lo h;icc notar 1 labcnnas .. su unidad de an:ilisis, el 

concepto de acción .. es surna1ncntc estrecho. lo cual no le da posibilidad de 

Jlcgar a otro tipo de conclusión. r:s necesario invcMigar la racionali;.r..ación de 

Jos sistcrnas de acción bajo orro aspecto que el de la racionalidad con arreglo a 

fines adcrnás de a1npliar la tcoria de la acción a la tcoria de la acción 

cotnunicativa )'articular esta últirna con la teoría de sistenms a fin de lograr una 

base suficicnterncntc finnc para desarrollar una teoria de la sociedad capaz de 

dar cabida a la problemática de la racionali.;..r .. ación social. 

Tras cxarninar la teoría de la racionalidad '"·cbcriana, Habennas pasa a 

anali7..ar la recepción critica que el 111arxis1no (Lukács y la Escuela de Frankfurt) 

hace de la teoría wcberiana de la racionali7.ación para demostrar que las aporías 

en que incurre la critica rnarxista se deben a su anclarnicnto en el paradib"T113 de 

la conciencia~ con lo cual se hace n1anifiesta la necesidad de trascender los 

limites de la filosofia de la conciencia. 

><• 



3.2.2. Lukács. 

Sci\ala Habcnnas que. ··1c1 f''!c:11/iar aportacujn dc J .. ukács consiste en 

\•er tan COl1JUl1ta111e111e a U'eher y a A-farx. que puede considerar el 

dcs~aJanuento de la t..•.efera del trahajo ... ocia/ re ... pccto de los contextos del 

""""'º de la vida .... :1111"/tát1L•a111en1e ha_Jo an1ho.fi aspcctos, ha;n el a .... pecto de 

c:o.\tjicacián y hajo el ª·"'f't!Clo de rcu.:u111a'1:a<.:1ón. •· (llahcrma.o;;, l9HJ: -157) 

A Lukács sólo le interesa el efecto cosificador que se produce a medida 

que la fucr7...a de trabajo de los productores se convierte en mercancía. La 

coordinación de las acciones no lo es ya a través de las normas y 1os valores 

sino a travCs del valor de can1bio. lo cual insta a tomar una actitud objetivante 

los unos frente a los otros. una relación puramente instrumental~ a medida que 

la fonna mercancía se conviene en fonna de objctívidad. el mundo de la vida 

tiende a cosificarse. En las sociedades capitalistas e complejo de la 

racionalidad cognitivo-instrnmental se impone a costa de la racionalidad 

práctica~ cosificando así los ámbitos comunicatl'-'OS de la vída. 

Para Lukács tal proceso de racionalización deberá chocar con W1 límite 

interno formal a su propia racionalidad. 

3.2.3. La Escuela de Frankfurt. 

En lo que respeta a la recepción que de Weber hizo la Escuela de 

Frankfun. se dan los siguientes puntos: Weber subrayó el incremento de 

racionalidad instrumental. de valor cognoscitivo. como paJteaguas del 

racionalismo occidental, y de ello Horkheimer sei\ala la pérdida de racionalidad 

SI 



que se produce a 1ncdida que las acciones sólo pueden ser juzgadas .. planteadas 

y justificadas sólo bajo aspectos cognoscitivos. 

En lo que coinciden Weber y tlorkheirncr en su diagnóstico sobre la 

pérdida de sentido de nuestro tiempo es: 

a) la credibilidad de las in1ágcnes religiosas y rnetafisicas del inundo ha sido 

,;ctima de propio proceso de racionali:t.ación del que deben su nacimiento. 

b) la conciencia modcn1a es dctcnninada por la diferenciación de las esferas 

culturales de valor. cada una de las cuales sibFUe su propia lógica interna .. 

empero. el ane y la moral pierdan sus pretensiones de verdad en vinud de que 

su lói:.Yjca interna no responde a las exigencias de la racionalidad con arreglo a 

fines; y .. con ello. la única esfera que las mantiene._ la ciencia .. se instituye como 

la esfera de valor paradigmática de la sociedad. 

c) la razón subjetiva funciona como instnunento de autoconscrvación irracional 

e irreconciliable. en ,;rtud de que no puede fundamentar sentido alguno .. lo cual 

pone en peligro la integración de la sociedad. 

d) la fuena integradora que las imágenes del mundo poseyeron y la solidaridad 

social que determinaron no encuentra contraparte en la racionalización con 

arreglo a fines que embarga a occidente. 

Por su parte Adorno coincide con Weber en considerar la progresiva 

burocratización del mundo administrado como un ... férreo estuche'"" del mundo 

de la v;da; el control del componamiento pasa b>Tadualmente de la conciencia 

de los individuos socializados a las instancias planificadoras de las 

organizaciones sociales en vista de que la autoconscrvación del individuo es 

exigida a acomodarse al sistema. 

Los ámbitos de acción se ven regulados sistemátican1cnte a través de la 

forma de la empresa y del instituto modemos. 



Horkhcimer y Adorno desarrollan una teoría del fascismo y de a cultura 

de 1nasas para explicar el porque la naturaleza subjetiva de las masas se ha 

visto arrastrada por la racionali7...ación social. La teoria del fascismo explica 

como las funciones del hornbrc sufren un cambio~ inducido por las élites 

politicas9 tendiente a la n1cnguar la resistencia que la naturale7.a subjetiva opone 

a los procesos de racionalización. Por su parte~ .. la teoría de la ,·u/tura de 

n1u."'ª·'· parte ele que la for111a 111erca11c:ia se aduc1la tan1h1é11 de la cult11ra 

ocupandn te11c/e11c1a/111ente con ello tocia.\· la ... fi4'1cio11e."'i del /1<J111hre ( .. ) esta 

teoría .,-e ocupa de los fe11ó111eno.,· de la 111tegració11 .\·oc1a/ de la concie11c1a a 

tra\•és de In.,- 111ed10.,· ele la co1111u1icació11 de 111a.,·as •• (1-faberma .... ·. 198/: 469 y 

-171). 

En ton10 al papel que juegan los rncdios de comunicación de masas, 

afinna 1-fabcnnas que tanto Adorno con10 Bcnja1nin to1nan posturas 

apresuradas pues.. si hien el n1edio dinero su.\tit11ye al entendimiento 

lilll-,'l1í.wic.:o como n1t.:ca1usn10 ,·oordinador d,,- la acción, lo.s n1ed1os de 

ctJn1"11icac1ó11 siguvn dependiendo del e11te11d1mie11to lingüÍ.\tfr·o. Esto.s 

c:o11stit11ye11 r1..far=acitJre .... · téc:111cos de la com11f11cació11 lingüí.'itica. que .sab.,•an 

la.lfij distancra .... · en el tiempo y en el espacio y multiplican las po .... ·ihilrdade .... · ele 

ctJ111"nicación; q11e den.'irfican la red de la acción con1unicati1•a, pero sin 

de .... ·e11ga11char la.\· orientacione .... - de la acción d'! los plexo.'lfj del mundo de la 

vida. Ciertamente que la fiJrmidable ampliación del potencial de la 

co11Ulflicaci<ín está, por ahora. neutrah::ada por fornia.'lfj de organi:ación que 

aseJ:.'llran jl"jos de co1flunic.:ación en 1111a so/a d1recció11. y 110 flujos de 

c.:0111unicacid11 re1•er..,.ib/es." (Hahernia.s, 1981: -173) 

Para Horkheirner y Adorno la razón. desde su SUTb.¡miento. se convinió 

en instrumento de dominación de la naturaleza hurnana con lo cual quedo 



frustrada en su intento de descubrir la verdad • .. la ra=ún c¡ue ·'·e atu\'iera a .\·u 

i111ensid11 de de.'ic1,hr1r la 1,oerdad tendrla c¡ue ser a fuer ele 111.'titrt1111e11to di.! 

reconc:i/iac1ó11, sinu1/1áneat'1L'lltt! 111á.,· que un 111.,·1n,n1ento ••. (Hahern1as. /9RJ: 

487) 

Afinna Habcnnas que el programa de la primera Teoría Critica fracasó 

por el agotamiento del par&1dig111a de la conciencia. en et cual se apoyo; tal 

modelo debe ser sustituido por el paradigma del lenguaje. por una teoría de la 

comunicación,. que pcnnita replantear las tareas pendientes de la Teoría Critica 

de la sociedad. 

La razón instrumental a posibilitado al sujeto el control sobre la 

naturaleza .. pero no le indica que es lo que con ello le esta infligiendo; además .. 

tal razón es una razón subjetiva en virtud de que expresa las relaciones entre 

sujeto y objeto desde la perspectiva del sujeto cognoscente, pero no desde la 

perspectiva del objeto percibido y manipulado. 

El sentimiento que priva entre los críticos de la razón instrumental es que 

esta destrnye algo en la sociedad y sus miembros. pero no pueden hacer 

explicito en qué consiste esa destnacción~ lo anterior se debe a que sus análisis 

pcnnanecen aun insertos en la filosofia del sujeto. la cual carece de la 

conceptuación necesaria para hacer manifiestas tales patologias. Ante la 

situación anterior afirma Habermas que es necesario dejar atrás el paradigma 

de la filosofia de la conciencia. el modelo del sujeto que se representa los 

objetos y se forma en el enfrentamiento con ellos por medio de la acción. y se 

le sustituye por el paradib'llla de la filosolia del lenguaje. del entendimiento 

intersubjctivo o comunicación.. y el aspecto cognitivo-instnunental queda 

inserto en el concepto más amplio de la racionalidad comunicativa. 



El paso de l;i lilosofia de la concicnc1a ;1 la filosofia del lenguaje se inicia 

con el desarrollo de la scnliunica fonnal de Frege y \Virtgcnstcin. con lo cual se 

patcnti7..."1 el anülisis 111ctodológico del concepto del yo. a travCs de las oraciones 

de vivencia de la prirncr;1 persona del singular~ sin crnbargo. este análisis se 

lirnita sólo al punto scrnúntico por Jo cual es necesario complcrncntarlo con el 

análisis de la di111cnsión prag1nú1ica del yo. a fin de que el análisis del 

significado lingüistico quede referido desde un principio a la idea de un 

cntcndirnicnto entre los participantes en la interacción sobre algo en el rnundo~ 

tal co1nplcr11cntación supone un giro adicional. en tCnninos de tcoria de la 

cornunicación. del giro lingliistico rcali~ .. ado por la scrn;intica fonnal. 

"."ú f'llr/11110.'•• dt' que la ....... pec.:1e J111111a11a -'"''" 11u11111e111. .. • a rraw}s tic las 

a,:111,-ulc.1de.,· ... 1n·1a/111e111e r..·tJord111adas de ·'·u_,. 1111e111hro_,. y de que c.:.,·ra 

CtJord11u1':1tí11 /lene que ..-... tah/ecerse por 111ed10 de la c.:011111111c.:acu;11, y en lo.\· 

á111h110 ... · c.:entrah·s por nll.!cho de 11110 c.·011111111cac11;11 1c.:11cle111e al ac11erdo. 

e111011ce.,· la rcproJ11c.·c1á11 de.• la especie ex1~e 1a111h1t?11 el c11111p/111111..•1110 de las 

c..·011d1c1011e.\· d,,- rac1011altdacl 11111u111L•111es a la ac.:c1ti11 co1111111icatn·a. l:.
0

.\ta.,· 

c..·011d1c1011e.\· .\(.' tornan acce ... 1hh•x en la 111odcr111dad -es decir. con la 

cle.,ce111rac1á11 de la co11117re11s1ú11 ele/ 111111ulo y la d~fi...•rc•11ciaciti11 de d1s111110.\· 

u. .. peclo.\· 1111i\'er.,·a/es de l·a/1de:. ( ... ) El proc.:e.w> ele tlltlo<.·on.,·er\.•acu)n, del yo .. 

c.1/ tener ahora que ... a11.ifuc.:er las co11cl1c1011es ele la rac1011a/1dad dt• la acció11 

co1111111ica11\.'a, pasa a depender de las operaciones 1111erprela/ll'a.~ de los 

.\"tljelo.\· c¡uc coord11u111 ... ·11 accuín " 1ral'1.;_,. de prcte11sto11e.\· de \•a/ide= 

.\11.,·cep11hh•.,· ele c.:ríllca. ( .. ) La .\"llhJell\'lc/acl de.finicla por la ra:tin 

co11111111c:a1n•a (. ... ) .'H! rc/iere no a 1111 .... 1yeto q11<: ·'·e consen·a re/acuJfuinclo.\e 

con oh;etos de s11 ac.:llwducl represe11talll'll y en .\'11 a<..:citJ11, 110 a 1111 .\"J.">lt!llla que 

111a1111ene s11 cons1ste11c1a o patr111101110 cle.,111ulci11do.\e .fl·e111e a 1111 entorno .. \·11u1 



a 1111 1111111tlo de la "''"" .\1111htj/JL"(l/1Je11te e.,tn1C.:t11rado que se coll.\tiluye en la.\· 

aportac1011e.,· 1111erpretntl\·a.,· dL· lo.,· c¡11e a CI perte1u.:cen y que .-.úlo _,·e 

reprod1u:e a tra\'L:., tle la ac.·cui11 c:o11111111call\'a. A.,·í. la ra=ón cn1P1u111ca11va no 

.H! l111111a a dar por .\11p11e.,·1a la c.·011.,·1 .... 1e11c1a "'" 1111 ~'·rycto o de un s1."'tten1a. sino 

CJllL'" par11c1pa en la t..•.\fr11ct11racuj11 ele ac¡1u:llo que .\·e ha de t..:011s1..•rvar. La 

perspec:tn•a 11/1jp1ca ele reconc1/iac1d11 y llhertad está basada en las 

co11clu:1"11e.,· u11 .... ·111us ,k· la .H1c1ali=acuj11 CtJllllllll<:atn·a de /o.\· 11ulívuillos, e.-.tá 

ya 111.<i>erta ,.,, el 11u·cc1111.,·1110 /111KiiÍ.\llCll de r<.·µrod11cc.·uj11 ele la e.'\pecu:. •• 

(Habermas. /'.JI'(/: 506 y 51J7) 

Con lo anterior l-fabcn11as sienta una base para la autoconscrvación de yo 

en ténninos de teoria de la cornunicación. que trasciende las aporias so1ipsistas 

del n1odelo de la conciencia. y que da pauta a la perspectiva de reconciliación y 

libcnad de los miembros de la sociedad a partir de la interacción con1unicativa. 

Sin embargo. ahora es menester comp1ernentar la nueva autoconscrvación del 

yo con una nueva autoconservación de la sociedad ya que la integrdción de los 

miembros de la sociedad encuentra limites en los impcrath·os que ejerce la 

autoconscrvación del sistema. la cual penetra y altera las orientaciones de 

acción de los actores afectados. En este punto, la problemática de la 

cosificación no resulta tanto de una racionalidad con arreglo a fines como de la 

razón fwtcionalista de la autoconservación sistémica. cuando queda 

abandonada a su propio movimiento pasa por encima de la pretensión de razón 

radicada en la socialización comunicativa haciendo que la racionalización del 

mWldo de la vida discurra en el vacío. 



3.3. Prui.:m;itica y accUtn comunicath.·a. 

Tras los anilhsis anteriores~ l labcnnas se propone: cornplerncntar la 

tcoria de la acción ,,·cbcrina con un concepto de acción cornunicativa. el cual 

sea capaz de dar cuenta de la n1ancra corno se produce la cornunicación 

tendiente a coordinar lo.1 acción de los sujetos. Para ello retorna la teoria del 

significado de la filosofia an;11itica. no h1 Icaria de la scrnántica intencional sino 

la teoria de la scrnántica vcrit;1t1va la cual parte de las estructuras de la 

ex.presión lingüístic;.1 y no de las intenciones del hablante. Esta scmilntica 

desarrolla la tesis de que el sig:111ficado de una oración viene dctcnninado por 

sus condic1011cs de verdad, lo cual unplica analizar todas las oraciones según el 

patrón de las oraciones ascrtóncas. La teoría del significado dchc de dar a las 

funciones apelali\'a y expresiva del lenguaje una base si~h:rnatlca anüloga a la 

que la se111.ántica vcritati\'a ha dado n la función expositiva del lenguaje. 

f-labcm1as busca desarrollar una ··pragn1at1ca univcrsa1·· que tdcntifiquc 

condiciones de validez no ya con el plano scrna1111co de las oraciones. sino 

tarnbiCn en el plano prag1nático de las ctnisioncs. atinna l labcnnas. "1111 

propuc,ta e .... la dc.: 110 co111rapo11er el papel 1lo,:111.·1011ar10 '-'"""' 1111a /uer=u 

11.,-acu>11a/ al co111po1u.:nte prof1"'''-·1011a/ fundador e/e ,·a/ule=. ·''"º ele 

c_·o1u..:ch1rlo co1110 el '-'<1111po11c111t.· c¡uc c .... pcc1fi<.:a lJllt.; prt:lell.\lrÍ11 dt.• ,·a/1</1.•= 

plantea el hah/a1lfc.: con ·'" e1111 .... 1ri11. c.·á1110 lt1 plantea y en '-"-~/i·n. ... a clt• '!"'-; lo 

hace". (/fahcn11as /'..)8/. 357) 

Sostiene l labennas que un hablante con In fucrzn ilocucionaria de sus 

c1nisioncs puede 111otivar a su oyentc n aceptar la propuesta que su acto del 

habla entrar)a y con ello abrir un vinculo racionahncntc 1notivado} aecplado. 



A fin de co111plc111cntar o antcrio1·. l labcnnas recurre a h1 diferenciación 

triádica del ··rnundo"": el rnundo externo al ser lo divide en inundo objetivo 

(cuya pretensión de ';ilidez es la vcrdt1d) y inundo social (cuya pretensión de 

validez es la rectitud nonnativ¡t). y lo cornph:111erua con el inundo interno (CU)'ª 

pretensión de validc.r. es la veracidad). o de la subjetividad del ser~ esta 

dh isión responde al hecho de que todo sujeto que entabla pretensiones 

de valide?. lo hace sobre alguno de estos tres mundos (aunque de 1nanera 

itnplicita siernprc ~e engloban los nuuu.Jos restantes y es da en el 1ntmdo 

objetivo). 

Para llevar a cabo lo anterior. 1 labennas refonnula el concepto de la 

teoria de la acción de Weber. con base en el concepto de acción cornunicativa 

y In tcoria de los actos del hnbla a fin de dar una base adecuada a todos 

aquellos aspectos de l¡1 acción que pasa por alto a teoría ,,,..eberiana: 1) acción 

racional con arreglo a fines. en donde el actor se orient;1 a la consecución de 

sus fines~ 2) acción instnunental. la cual busca el Cxito respondiendo a la 

observación de reglas de eficacia y de acción tCcnicas~ 3) acción estratégica. el 

actor busca loJ::.,'l"ar una influencia en las decisiones del oyente~ 4) acciones 

cornunicativas. en 1as cuales los planes de acción de los actores irnplicados no 

se coordinan a travCs de un calculo egocéntrico de resultados. sino tncdiante 

actos tendientes al entcndirniento. 

Las acciones sociales concretas pueden distinguirse scgU.n la actitud que 

los participantes adopten. o bien una actitud orientada al éxito o bien una 

actitud orientada al cntcndilnicnto~ esta ¡1ctitud es un proceso de obtención de 

un acuerdo entre sujetos lingüistica e intcractivarnentc co1npctentes. dicho 

acuerdo debe tener una base racional. tanto ego. que 'incula a su 111anitCstación 



una pretensión de v&1lidcz. corno alter .. que la reconoce o rccha7.a .. deben basar 

sus decisiones en razones potenciales. 
00 l':.
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/ e111e11cl11111e11to c.•.\" 111111a11t.·111e '-'º"'º te/o.<i.· al lenxua.Je h11n1a110 ". 

(1-/aherma.•. J 98 J: 369) 

Sin cn1bargo, no toda acción mediada lingüísticamente es una acción 

orientada al entendimiento; para aclarar este punto Habermas (/981. 370-376) 

recurre a la distinción de J. L. Austin entre actos locucionarios .. ilocucionarios y 

pcrlocucionarios. 

Los actos locucionarios (decir algo) son c:I contenido de las oraciones 

cnuncia1ivas Cp'") o de las oraciones enunciativas nominalizadas ('"que p'"); con 

estos actos el hablante expresa estados de cosas. dice algo. 

Los actos ilocucionarios (hacer diciendo algo) fijan el rnodo en que se 

crnplea una oración (""M p'"). con estos aclos el agcnlc reali7 ... a una acción 

diciendo algo: afinnacioncs. p.-omcsas. mandatos. confCsiones .. ele. El éxito de 

estos actos se consiguen en el plano de las relaciones interpersonales. en el que 

los participantes en la comunicación se entienden entre si sobre algo en el 

inundo de la ";da y Jo cual constituye el trasfondo de sus p.-ocesos de 

entcndin1iento. 

Con los actos pc.-locucionarios (causa.- algo mediante lo que se hace 

diciendo algo) el hablante busca causar un cfcclo sobre su oyente~ es decir. 

rnedianlc Ja ejecución de un acto del habla causa algo en el rnundo; en ";nud de 

esto último. los actos perlocucionarios han de entenderse corno una clase 

especial de inlcracciones cst.-atCgicas en las que el hablante. sin dejar ve.- su 

p.-opósito pcrlocucionario~ busca causar en el oyente un efecto ilocucionario en 

el que entienda o dicho y contraiga lns obligaciones involucradas por la 

aceptación del acto. 



Para los fines los fines explícitos de explicar el 1nccanis1110 lingüístico de 

coordinación de acciones es menester recurrir a un tipo especial de 

interacciones que no involucren las restricciones y características de las 

perlocucioncs; tales interacciones .. en la que todos los participantes coordinan y 

annonizan entre si sus planes individuales de acción., persiguiendo sus fines 

ilocucionarios. son las que se deno1ninan acción comunicativa. ..C.1crtamente 

que la a,·c1ón con111111cati\•a puede ciar lu~ar en todo '"""1e1110 a 

c.:011sec11c11c1a.\· que no son 1111e11c.:un1adas: pero en c11a11to ... ·e proc/11c.:c el r1e.,·go 

de que ~··""'ª·'· puedan ser 1111putadt1 . .,. al hahla111e cnmo re.,·u/tado...- prete11d1dns. 

éste se \'t.." en la nec.:c..'Slliad de ciar expl1cac1tJ1u· .... - y des"1e1111do.\· y. llcJ,!ado el 

caso. de pedir d1 ... ·c11lpa ... · pCJra ci1.\"fpar la faJ.,·a i111presuj11 de que tales 

co11sec11e11<..·ia.\· 110 q11er1da ... - f11era11 e.fccto.\· pcrloc11c1011ar10.\· ". (Haherma.\·, 

/')8/: 377) 

Para que la acción con1unicativa cun1pla sus funciones de coordinación 

es necesario que los actos del habla del hablante vinculen pretensiones de 

validez susceptibles de critica por parte del oyente. quien debe de tomar una 

postura basada .. exclusivamente. en las razones que se le presentan. 

Tras haber dclitnitado Habcnnas a la acción comunicativa como el tipo 

de acción adecuado para explicar y coordinar las acciones sociales. pasa a 

ordenar la diversidad de las acciones con1unicativas según los diversos actos 

del habla recurriendo a las opciones que tiene el oyente de ton1ar postura 

afif"mativa o negativa~ racionalmente rnotivada. ante a c111isión de un hablante. 

El término .. cntcndilnicnto·· tiene el significado 1nínin10 de que .. a lo 

menos. dos sujetos lingi.iística e intcractivarncntc cornpctcntcs entienden 

idénticamente una expresión ling.tiistica. Tal consenso se busca 



simultáneamente en tres planos: a) el de la realidad empírica, b) el de la 

nommtividad social, y e) el de la veracidad subjetiva; planos a los que 

corTcsponden simultáneamente: a) los actos del habla constatativos .. en los que 

se empican oraciones enunciativas elementales. b) los actos del habla 

regulativos .. en los que aparecen oraciones cxigitivas elementales .. y e) los actos 

del habla expresivos. en los que aparecen oraciones elementales de vivencia. A 

estas tres actitudes fundamentales les corresponde un distinto concepto de 

.... mundo··. 

Habermas afinna la universalidad de las tres pretensiones de validez~ si 

bien .. sólo a los actos del habla constatativos se les puede asociar la pretensión 

de que el enunciado afinnado es verdadero. también es cierto que los actos del 

habla regulativos y los expresivos contienen un componente proposicional el 

cual. llegado el caso. puede explicitarse en fonna de una oración asertórica que 

hace referencia a la verdad. 

En lo que respecta a la "referencia a la verdad", seilala Habermas que el 

empleo de la semántica veritativa no es suficiente para saber como hay que 

proceder para decidir las correspondientes pretensiones de verdad de un acto 

del habla, lo cual nos arroja allende de la semántica veritativa, al campo de la 

pragmática. 

La pragmática empírica, seilala Habennas (/9HI: 419-432), ofrece una 

tentativa de reconstrucción de los actos del habla. concibe los plexos de la vida 

social como acciones comunicativas que se van entretejiendo en los espacios 

sociales y en las épocas históricas. El conjunto de fucr7..as ilocucionarias que 

cada lengua particular realiza refleja la estructura de estas redes de acción. 

Existen tres indicadores prab'flláticos h:isicos de la situación del habla: 

(ol 



a) la dimensión rcmporal. en la cual los participanrcs se orientan 

lcmporalmcnlc; b) la dimensión social. en la cual se plantea a quien af"cclan las 

obligaciones rclcvanrcs para la interacción; y. c) la dimensión objetiva. en la 

que se plantea cual es el centro de gravedad temático. 

Al describir J. Searlc las fucr7.as ilocucionarias por medio de las 

reacciones entre lcnb..-uajc y mundo se linlita sólo a la perspectiva del hablante y 

no presta atención a la dinámica de la discusión y al rcconocimienlo 

intcrsubjctivo de pretensiones de validez .. es decir .. a la formación de consenso; 

las dificulradcs del intento de Scarle. sc11ala Habermas. se pueden evitar si: a) 

se parte de que los propósitos ilocucionarios de Jos actos del habla se 

consiguen por rncdio del reconocimiento intersubjctivo de pretensiones de 

validez; y 9 b) se introducen además Ja rectitud nonnativa y la veracidad 

subjetiva como pretensiones de validez análogas a la verdad y se interpretan 

con base en la relación actor-mundo. 

De lo anterior se desprende la clasificación siguiente: 

a) actos del habla impef"ativos. en los que el hablante se refiere a un estado que 

desea ver realizado en el mundo objcti'\r·o. 

b) actos del habla constatativos. en los cuales el hablante es refiere a algo en el 

mundo objetivo. 

e) actos del habla regulativos. en los que el hablante se refiere a algo en un 

mundo social común. en el sentido de establecer una relación interpersonal que 

sea f"econocida como legitima. 

d) actos del habla expresivos. en este caso. el hablante se refiere a algo 

perteneciente a su mundo subjetivo. en el sentido de develar ante un público 

una vivencia a la que sólo el tiene un acceso privilegiado. 
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e) .actos del habla conumicativos se refieren directamente a las prctc11sioncs de 

v;:1lidcz (co1110 :-:on los asc111in1icntos. las negaciones. etc.) n hicn a la 

clahoración arglnncnt;:lliva de pretensiones de validez (con10 son las 

dctnostracioncs. las justificaciones. las refutaciones. las pruchas. cte.). 

f) actos del habla operativos. corno la inferencia. el cálculo. la clasificación. 

etc .. los cuales designan la aplicación de reglas de constn1cción (de la lógica. la 

grarnútica~ ta rnatctnática etc.)~ estos actos tienen un sentido rcali/.ativo. pero no 

en sentido genuinmnente cotnunicativn. y sirven para la descripción de aquello 

que hacemos cuando se constn1ycn expresiones sirnbólicas correctas. 

Las posibilidades de expresión estandarizadas de cada lengua 

caracterizan la referencia tripartita de la fOnna y la rnanera con10 un hablante 

pretende que su expresión sirnbólica es verdadera. correcta y '-'Craz. 

·"' ...... "'1JU1....i... 

(l/uht.•rmu.•.-. /~H/: 11- ./20) 
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C"unvcr.sación es toda acción en la <Jllt: se registre dcspJa7_a111icnto del 

centro de grnvcdad desde la actividad rclcológica a la comunicación. 

En este punro J tahcnnas aúna las propuestas de la pragmática empírica 

con los de la prag111útica fonnal. debido a que sólo esta laltin1a puede acercar el 

análisis ernpirico de la prirncra con los prnblcrnas cornplcjos de la 

representación linguistica de los distintos planos de la realidad y los efectos de 

una cornunic.ación patológica; la pragrnütica fonnal surninistra Jos estándares de 

antllisis y corrección que se esperan de los actos del habla. 

La principal ventaja de Ja pragrnática fonnal es que ofrece Jos tipos puros 

de interacción lingüísticarnentc n1ediada y pone de relieve los aspectos bajo los 

que las acciones sociales rnaterializan diversas clases de saber. 

Con la base conceptual anterior Habennas afinna que la Teoría de la 

Acción Comunicativa supera las debilidades de la teoria '\\•cbcriana de la 

acción. la cual solo se rcstringia a la racionalidad con arreglo a fines como 

único aspcclo en el que as acciones pueden criricarsc. 

Con los tipos de acción que ha introducido. Habermas pasa a scilalar los 

diversos tipos de Ja racionalidad de la acción: 

- "'Las acc1011es teleológ1c.~a.'i: la.'> cual..1
.\· pueden .JU=gar.H! he.yo el a ... pecto 

de ,\·u ttfic1c11c1a. La.\· reglas ele acc1á11 111a1er1al1=a11 un saher téc111ca y 

c.,·1ratég1can1e111e u11fl=ahle. s11 . .,·cep11hle de crillca en lo que toca a la.,· 

pre1en.\·1011c.,· de verdad que plantea. ·""' ... -u ... ·cepllhle de me.Jora por vía de 

acopla1111ento real1"1e111atn·o con el crec1n11e111n del .w1her 1eór1co-e111pir1cn. 

/!·.,·re saher ."ie ac11"111la e11ftJrn1a ele re,·110/oJ,:ia.,· y e ... ·1ra1eg1a ... ·. 

-Los ac/n.\· del hah/a co11.wata11"<J."i: /o.,· cuales no solanu:111e encarnan 

1111 .\·aher. ,\"lllf> que lo exponen explic1tan1e111e y hacen po.,·1hle las 



co11\·er.'"'-."'11e ..... ·"'"" ,,, .... ,·1..·p11hh•, d .. : 1..TÍt11..·a hu10 el ''"'f''-''-·10 "'"' lo \'L'rdad. 

C 'uando /a..,· ctJ11tro\·er"1as .w1hrc la vt.•rdad de ¡,,... e1111111.:uu/11, se tur11lln 

pert111a'''-'·'" l"''-'1./,. recurrir ... e al d1 ... 1..·11r"'o 11..·1int.·11 c111nu.fur111a "'' pro ... ,•giur. L·un 

otros 111t.•d10 ..... la <1cc1ú11 one111ada ,,¡ e111e11d11111t.·111". < ·11a11d11 .:.,te exa111t:n 

d1.-..c11r .... ·n·o pierde ·"'" t.·arú1..·tcr ad hot..· y ,_. "'uher c111pi1·1co '-'·' t.:ru.: ... tu111udu de 

.fiJrma .-..1 ... /t."1'IÚll1..·a; L"IUlllt/o /1n prol"i.'\IJ' tfl.' tlf'Yl'IUÍl=cyc. llllCIC1fn1C:l11e 

1rr<.~/lexn•o..... . .. e ha1..·e11 f'""""' 1uu· '""' cltí11 .... 1d,1... d,• '" urj.!11n1c11taL·1ún. .\C!' 

procJ11cen c_fet..·fo., a<.·1a1111/ot1\·o.... /:' .... te 'ªher q11ecla ac1111111/ado e11 fúr1'1ll di.! 

teorías. 

-/.a..., a<.·1..·1011t.'.' reguladas por 1u1r111tn: e11car11a11 1111 .... aber prát..·t1co

rnoral. J>11ecl1..·11 .... ·er "'"-''·11011ada" h'IJ" ,.¡ ª·'11"'.'" dt.· la re,:t1111tl. < "uando tal 

preten.,·ujn ele rect1111d ... ,. torna prohh•111,it1'.·a. puede. 1>-:11t1/ que la pre1<:11 ... 1á11 

de \'ertlad. c..:011\·ert1r."''-" e11 te11u1 y .... ,_.,. ext11n11uultJ t/,...· ... ·11r .... n·a111e11te. < ·uando se 

product.'11 per1urht1t..·1"""·"' L'll el "·'" reg11h11n·o de/ /c11g1"lj'-' puede re,:11rr1r ... e al 

tl1sc11r . ..,;o prú,:llc.:o t..·01110 fúr111a dtt pro .... eg111r. c.:011 otro .... · n1e,J10 ..... la ac..·cu;,1 

/::11 las ar.1....-z11ne11tac1011es prdcttc:o-moralc..... los par11c1pantes 

pueden cxa111111ar. 1u1110 la rcL·t1tud c.:on unu detern1111adC1 e1c.:cui11 en re/acu)11 

L'Oll u1u1 11orn1a da1Ja. L«ll11tJ lt.11nhu.:11. e11 1111 .... eg1111,Jo Pª·'º· la reclltud de la 

nor111a 1111.w11tJ. Hste saher se 1ra11s1111tc en Jortna dt.• represe11te1t..·101rc.'S 1norales 

y111rid1L·as. 

-Las acciones drama1úr~1cu.1i;: 111aterta'1=an un _,·aher lJcerca de Ja 

.'111hJef1\'ldacl del agente ..... uh1e1n·1dad que e ... en c.:ada caso lc1 del propio suJelo. 

Hstas man{fcstacuu1c ... · p1u•de11 cruu:ar .... ·e "'º"'º 110 '-'erace.... c . .,10 es. ser 

re!chu:culas t.•01110 e11gc111o ... · c111tot!ll~t111os. Los u111oe11gc11io .... · pueden 

cltso/\'Cr . ..;e co11 n1ed10.'\ arg11111t.•11tal1'-'".,. L'll cluí/o,c,os tcraptfut1co.... HI ... aher 

,•.-.:prL'."'"'" ¡nu.'de cxpl1'·11ar""· e11 /;,,.,na d.: '"!'"-'"º"' '-'a/ore ... 'I'"-' .... uhyat.·en a la 



1111'-·1¡1rc.•taL·ui11 el<! '"·' ll<!C<!.\tclucle.\, a la 111terprc.•taL·ui11 d<! /o...; de.,eo.\· y a la.•.-

actitude.\ afectn·as. !~º·' c.!.\'ICÍntlarc/.'. de \'t1/or dependc..-11. a _.,.11 1•e=. de 

111110\'uc.'ttJll<!S ,_.,, <!I ci111h110 el<! /u .... l.!Xpre.,·u1t1t.'.\' e1•al1'all\'a.,·. /!·.,·tus M.! reflejan de 

fi1r111a e.1e111plar en ª-' ohra.-.. d1/ arte. •• (Fluher111a.\·, 19>1 I: 426 y 427) 

Tipos de 

acción. 

Acción 

Ideológica: 

instrumental 

cs1ra1égicu. 

Actos del 

habla 

c:onstatath·os 

Acción regulada 

pornonnas. 

Acción 

clramatU...gic:a. 

Tipo de saber 

rn.-.1cnat1J.:Klo 

Saber u1ilu. ... blc 

en 16cnicas 

y cstra1cgias. 

Saber 1cónco

cmp,noo. 

Saber pl"áct1co

moral. 

Saber prácüco

cstétic:o. 

(llab~rmas, J9SI: .,~SJ 

Fomua de 

argumcnia.;ión 

Ots.cuBO 

tcónc:o. 

DiACUtsO 

teórico. 

D1scuno 

pr.kt1co 

Critica tcrapCutic:a 

y crtuca cae.ca. 

Tipos de saber 

1ransm111dos 

Tccnolo~las I 

cstr.11cgias.. 

Teorías. 

Rcprcscnlaeioncs 

morales,. ju.ridic:as 

Obras de anc. 

Los aspectos de la racionalidad de la acción que cubre la acción 

comunicativa no resaltan lo bastante el papel del saber implícito del que los 

actores hacen uso en sus interacciones. El saber de fondo que complementa las 
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condiciones de ;1ceptabilidad de las crnisioncs lingüísticas tiene Jas siguientes 

propiedades: a) es un saber ilnplicito que no puede ser abarcado en un número 

finito de proposiciones~ h) se trata de un saber holislicamcnle estructurado 

cuyos clcrncntos se rcrnitcn unos a otros~ c) es un saber que no podemos 

cuestionarlo a voluntad. 

Sólo al tornar conciencia sobre el horizonte contextuJizador que es el 

11111ndo de la vida se ton1an visibles los puntos de conexión entre la teoria de la 

acción y la Icaria de la sociedad: es necesario conectar el concepto de sociedad 

con un concepto del mundo d" la vida complementario del de la acción 

comunicativa. 

3 . .a. C•mbio de p•n1diRm•. 

Tras analizar el problema de la cosificación de la conciencia Habermas 

plantea que tal debe ser reformulado en términos del paradigma del lenb'Uaje. 

de la acción comunicativa. para lo cual toma las teorías de George Herbcrt 

Mead. sobre la fundamentación de la sociologia en términos de la teoría de la 

comunicación, y de Emile Durkheim, sobre la solidaridad social, que en las 

categorías de integración social e integración sistémica quedan referidas la una 

a la otra. 

3 • .a.I. Me•d. 

El pragmatismo desarrollado por Charles Sanders Pierce dio pauta al 

inicio de la filosofia analítica. empirismo lógico. y a la psieologia del 

comportamiento. conductismo. corrientes que atacan el primado de la filosofia 
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de la conciencia. l\t1cad .. con bnsc cn In psicologüs sucíal inicia el rornpilnicnto 

con el paradig.1na de la c011cicncia. a pes:.1r de que no fue consciente del giro 

lingliistico acaecido en la filnsotia. 

Mead inicia sus analisis del fcnórncno de la conciencia desde el punto de 

vista de córno se constituyen éstos en el seno de las cstn1cturas de la 

interacción 111cdiada por el lcnguajc o 1ncdiada por los sirnbolos~ llan1a a su 

teoría bchavorisrno social en virtud de que sus análisis pueden referirse a algo 

objetivo. El rnodclo de Mc:.1eJ no estudia el contportmniento de un organismo 

individual sino la interacción de :.11 1ncnos dos organisn1os. los cuales 

reaccionan el uno al otro a través de cornportmnicntos simbólicamente 

orientados. poniendo era perspectiva un concepto co1nunicativo de racionalidad. 

Uno de los objetivos de Mead es analizar las características estructurales 

de la interacción 1ncdü1da si1nbólica1ncntc. Explica el nacimiento del lenguaje 

·•_.,,:uponiL'lldo que el po1t.•11cu1I ... ~·1tui1111co t/I" .. ' las 1111eraL·cu>11e.\· n1ed1ac/as por 

¡.:e ... tos c..·0111porta11 Lllledu coll\'t.'rltdo, n1eclta11te la u11en1ali:ac1rí11 dL•I lenguaje 

de ade111a11e.... en ... í111holo.' 111tll=ahle ... - por los propuJ.\º part1c:1pantes en la 

1111erac:cuí11. Ah•acl c/1 ... ·1tnJ...ri1e en e.,·te proce ... -o dos etapas; en la pr1n1era surge 

1111 le11J..riuye de ... ·eF1ah•s. (. .. ) de la i11teracc1ó11 mediada por ge~"itos a la 

111rerac:c1ó11 "1ed1acla ... ·1n1hri/icun1e11te; (. .. ) en la segunda etapa lo.ft roles 

.nJc1ales .... e \'/11c11/a11 11or111atn•an1e11tc ". (Hahern1as. 1981: 11-17) 

Llegados a este punto señala Habennas que los análisis de Mead 

adolecen de una adecuada distinción entre la etapa de la interacción 

simbólicamente mediada y Ja etapa de la interacción lingüísticamente mediada 

dirigida por normas .. por lo cual es menester ahondar más en este punto. ''Lo.tt 

ge.,·to.\· .\·e con\•ierren en sb11ho/os si¡:nificanre.\· c:uancln in1plicilamente 

prowJ(.:an en el 1ndi\•1d110 que los hace /as "lisn1as re . ..;p11esta.'f que 



c.!.\71/k·11u111entt." pru1·t1cc111 en otro.' 111dl\·1d110.,· (. .. ) en cuanto .... e 1ntf.!n1u/i:a esta 

GL'ltllld de tltn).!1r .... ·c al otro 1¡11e '''"" t•n t.•/ otro, y /u adoptan ta111hlf!11 frente a .'il 

1111...,;1110..... aprt,•11tle11 ¡,,_, papt.'""-"·' c"11111111cutl\'1J.... cit." oJ"C!lltL' y huhlante (. .. ) 

t.•ntahlantlu 1111a relacuj11 co1111u11catl\"U rec1pro1.:u (. .. ) en la c:ual lo e .... ·enc1al 

pura la ct11111u11cac1á11 c ..... '/"'-" el . ..,;í111bolo pro\•oc¡ue en uno 1r11.•·•n10 lo que 

prow.1,_·ae11,•lntro" (líah,•r111a .... ·. /Y81: 11-21. 25y27) 

La identidad del significado sólo se puede asegurar rnediante la 

aceptación intersubjetiva de una regla que fije de n1odo convencional el 

significado de un si!_..'110~ el tránsito de la interacción n1ediada por gestos a la 

interacción sirnbólica incluye la constitución de un comportarnicnto regido por 

reglas~ la posibilidad y la competencia de seguir una regla confiere la 

posibilidad de una critica reciproca y de 1nutua instrucción conducente a un 

acuerdo. los participantes en la interacción hacen emisiones simbólicas 

ateniéndose a reglas. abrigando irnplicitarnente la expectativa de que tales 

emisiones puedan ser reconocidas por los otros como emisiones confonncs a 

una regla. 

Mead considera el tránsito desde la acción mediada por gestos a la 

acción mediada simbólicamente bajo el aspecto de la de la sociali7.ación de la 

comunicación~ considera la socialización desde el punto ontogenético. como 

constitución del si mismo a través del lenguaje por medio de la acción 

socializadora que se da de los padres a los hijos. ../:~/ 1ndil,iduo hl4ma110 

en1pie:a pen.\·ando en 1érn11110.\· e11teran1ente .\·ocia/e . .;" (Hahern1as. /9H/: Jl

-16). 

La construcción de mundo social del nii\o se inicia con la aswtción de 

roles .. en la prirncra etapa. play .. el nii\o utiliza sus propias respuestas a los a los 

estímulos c"ternos a la vez que construye w1 sí mismo .. sclf; en la SCbY\Ulda 
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erapa. gmnc. cJ nir1o actúa según las c.xpcctativa.s de cun1portarnicnto asu1nidas 

con los otros. estas expectativas con rcspcctu al alrcr pueden ser de dos ripos: 

a) Ja de alter ego con Ja cual c~o participa dirccuu11c111c en la interacción. y. b) 

allcr ncutcr que es un espectador de Ja interacción: ··c..:011 ello, lo.\ role ... 

con111111catH'o.\· t!L• hahlante y oyente quedan relatn·1:at/o,· en _li111<.·1ri11 de la 

po ... ·1c1ri11 ele 1111 tt·rcL·ro 110 111117/lcado y, ¡1or 1..·1erto, co111r1 role.\ de pr1111,~ru 

pcr.\ollu, la que hahla. y la .\C).:llllcla per.HJllU. la 1111erpt.:lada y la c¡ue to111u 

prHIClfÍll. .'i~ur.'!e ,,..; para la.' 1111erc1L·cuJll<'.\ que 11e11c11 lllJ.!Ur entre lo.\· 

pcrlt.*lleL·1en1t..•.\· al 1111...-1110 J..:rupo -'"'-"tal el .\"l.\h'lllU tic po.\/h/es re.fL~re11c:1u.,·. que 

lo.\· pro110111hrt.:.\ per.\onah•.\ exprt'.\tlll, 1.le 1111 yo a 1111 llÍ y a un él, o a un 

\'<Hotro.\· y a 1111 <.'l/o. .. ; _1· a la 111\·cr.\a, /o.o.; otro.\ .\t." re/u,·1011a11 ,·0111111¡.:rJ en ·''" 

papel cit.• ·"-'J.:llllcla y 1erceru pcr.,011e1 ". (/laher11u1.\·, /98/: IJ-55 y 56) 

Par;i Mead la individualidad es un fcnórncno generado sociahncnle a 

través de Jas perspectivas que confieren los p.apcJcs conHu1icalivos de primera .. 

segtu1da y tercera persona. 

Mead \;ncula al concepto de rol social el sentido de una nonna que 

auroriza a Jos miembros de un i:.....-rupo a esperar en detcnninadas situaciones 

dctcnninadas acciones unos de otros. y que a Ja vc!z los obliga a cumplir las 

expectativas de con1ponan1icnto jusrificadas de Jos otros; Ja insrirución.,. 

gencralizcd othcr. rcprcsenra una respucsla comUn por parte de todos los 

miembros de la comunidad a una situación panicular. 

En este punto Habemms reeonstmyc el plano de la evolución 

filogcnética, que Mead dio por supuesta, en el plano de la interacción 

socialfa~-adora a partir de Ja tcoria de la religión de Durkhcim. 
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3.4.2. Durkh.,im. 

Durkhci1n se ocupo de elucidar Ja validez nom1ativa de las instituciones 

y de los valores rnoraJcs. a Jos cuales caractc:rizo co1no impersonales y 

runbivalcntcs en cuanto a la respuesta afectiva que provocan en los actores. 

Asimisrno. señaló las scrncjanz.."ls que se dan entre las reglas n1oralcs y el 

concepto de lo santo. concluyendo que la mor-al se sustenta sobre una base de 

raíz sacra. La religión la entiende Durkhcirn como expresión de una conciencia 

colectiva. supraindividual. cuyos si1nbol1srnos tienen el misrno significado para 

todos Jos 111icrnbros del gn1po. y sobre la base de una scrnántica sacra unitaria. 

hacen posible un tipo de intersubjetividad que posibilita Ja identidad colectiva 

en fonna de consenso 11om1ativo~ dando pauta al desarrollo de las instituciones. 

La fucr¿a vinculante y de tcn1or que irradia lo sacro se trastoca en 

pretensiones de validez susceptibles de critica que se materiali7..an en el Estado. 

que se ocupara en Jo subsecuente de elaborar representaciones válidas para la 

colcclividad; al perder el Estado el respaldo de lo sacro mantendrá a unidad de 

lo sacro a rravés de la comunidad de Ja cornunicación. rncdiantc un consenso 

alcanzado cornunicativan1entc en el seno de la opinión pública. con lo cual. Ja 

dcrnocracia parece la fonna política por la que la sociedad llega a la más pura 

conciencia de sí 1nisn1a. Asin1is1no. tras la racionalidad de las imá~cnes del 

mundo se presenta a universalización de las nonnas morales. convertidas en 

ética del discurso. y jurídicas y una progresiva inviduación de los sujetos. en 

adclanrc una persona es una fuente autónorna de acción~ Ja evolución de la 

institucionalización se asienta en la universalización del derecho y de la moral .. 

trascendiendo el derecho de lo sacro. 
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··cuanto má.~ sustituye la acción comunic:atil'U a la religJdn en la tarea 

de soportar el peso de la i11tcgración .\·oc1a/, con tanta n1ás f11er=a han de 

hacerse sentir .\·obre la con11111idacl real ele con11111icacu'i11 los efec.:to.\· e111píricos 

del Ideal de una com1111iclacl de con1un1cacuí11 1rres1r1cta y no cl1 ... 1or ... 1onada: 

(. .. ) a medida que la.\· prctc11.\·1011e.\· de \•a/ulc= norn1atn•as .\·e ''en ren111ida.\· a ... 11 

confirmación por "" cons«!n..,.o alcan=ado co111u11icatn·an1e11te .. \·e in1ponen en 

e/ Estado moden10 pr1nc1p10.\· den1ocrlitu.:os ele járn1ac.·itín de vo/11ntacl 

co/ecll\'Q y principio.\· ;urid1L:os de tipo Ullll'l.!rsallsta. ·• (/Ja!>er1nas. 198 /: 11-

138 y 139) 

La comunidad ideal de co1nunicación ha de ver-se correspondida con una 

identidad autóno1na de los sujetos de la 1nis1na~ que asuman y se 

responsabilicen de sus actos dentro de la misma. 

Así, el nacimiento de las instituciones y la fonnación de identidades 

constituyen los correlatos filogenéticos. de Durkheim. de la formación del 

mundo social y del mWldo subjetivo que Mead estudio ontogcnéticamcnte. 

Llegados al punto de que la acción regida por normas presupone al habla 

gramatical como medio de comunicación~ Habermas se aboca a la tarea de 

desarrollar la estructura del cntcndi1nicnto lingüístico a fin de esclarecer Ja 

conexión que se da entre la conciencia colectiva y las normas que han de 

aplicarse SCb'Ún o exija la situación . 

.. He1110.,· c/1.\·t1n~rz.údo en los uc.:tos del hahla /re.,· con1ponente.\· 

estnu.:turales: «!I c.:0111ponente propo.,·1c.:101u1I. ,,¡ c.:0111po11e111t• tloc.:11c1011ar10 J·' el 

co111pone11te expre.\·n·o. St par111110.\· cit..' la Jonna ""r111al de 1111 cu:to del hah/a, 

poden10.\· decir que el con1po11e11te proposlL'ltJ11a/ v1e1u· repre.,c111ado por una 

oración .\·11hord111ucla de ,·011te111c/o proµo.\IL'ltJlllll ("-</lle /) '). ('cu/a 1111a de 



c.''ª·' "r1.1c:1"11e., .... ·11hurd11uula., puede _.,•er 1rc111.'.ft~r111acla en una oracujn 

a .... crtórica ele co111e11ulo d1.•.,,:r1ptn·o. 

r.:c11rr1e1ulo al ca.'" c.,pc..·c1a/ tic 1111e1 oracuín pred1call\'a .,unph• (c.:01110 e., .. por 

l.!Jt.!tllplu. "la pelota e.... ro1a '"). /:'/ C0111prJ11c.!11lt! t/OL'llCUJnClrlO \'Ú!flt! 

reprt!."iCfltaclo 1.•11 /afor111a normal por una orac.:uin pr111cipal ele 11po rca!t=all\'O 

que se fiJrt11a co11 la pr1111er" persona de..·/ pre.,cnte (c.:01110 .•·•ll)L!fo), un \'erho 

rca/l:afl\'O (que .f1111c1011a como prcc/1cacio) y 1111 pro110111hrL' pcr.,·ona/ ele la 

.... cg1111tla persona t..·01110 c:omple11n•11ro 111d1re~:to. /.ti es! ructura dt! t!.\'ta\· 

oracionc ... · p11c.:dL0 t11u1!t=ar.,·e rL·c11rrtc11do al caso e.,pec1e1/ de lo.,· uc.:to.-.. del 

hah/a /lgado... 111.,·11t11c.:1t.J11a/11u:ntc, '-'º" t¡11c '"' actor c:11111p/e 11110 norn1a 

par11c11lar h1e11 c:1rctt11 .... ,·r11a (co1110 en el ca.,·o de 11110 aprll:sta~ de una 

ft!llcllacuin, ele 1111 depo.,·11ar10). J::I c.:0111¡uJ111.•11tc expresl\'O per111ancce ú11plic110 

en la fiJrr11a 11ort11al. pero .... ·1c"1pre puf..'de .... cr expa11c/1do t.."11 una orac1ó11 

el:pres1va. /·.: ... ·ta se .forn1a con Ja prunera persona del prt!.,·ente (L·on10 SJl)t!to) y 

un \ 0erho 111tcnc1onal (que ji1nc1011tl con10 prt!tl1cado), 1n1entra."'i que de ohjcto 

lrígi,·n hac:e, o hit:n un oh;eto (por eje111p/o, "yo amo a ,V "J o un e.\·tado de 

cosas no111111a/1=ado r··yo tf!mo Cfllt! p "). 

La a11to1101'1ia de e ... 10."i tres con1pont.!11le ... · es1n1ctura/e.\· 1•1cne avalada 

por la circ1uutanc:ia de que cada 11110 de ellos ofrece en cada ca~·o 1mporta11tes 

particulandades. (~'oda componente lleva a.\oc1ada una caracteri..,.fica que e.fl 

con .... titutiva e.le/ e11tc11d1niie11to l1nJ.,.rüistican1entc diferenciado. Las oraciones 

a .... ertúr1cas pueden .-..er \•ertladera...- o falsa.-... /t.,led1an1c su a11á'1su·. la teoría de 

Jo.-.. acto.\· del habla ha 1110.-.·trado la inten1a cotw_"íión que existe entre 

. .;ignificado y valide=. ("'011 Ja.-.. oraciones realt:ati\•a.'\ el hah/ante ejecuta un 

acto diciendo algo. Afed1u11te su análisi.,·. la teorla de los aL'tos del habla ha 

nio."itrado la 111ten1a concxuín que existe entre habla y acción. Las oracio11e.fi 
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reali=atn•a.,· 110 p11t•dt.•11 ser 111 \'erdaúera.,· 111 ji.Jlsa.,·: pero lo.\' ucto.\ <.~¡ec11tado.\· 

por Sii n1ed10 p11L·de11 e111'.•11t!er.,·e CfJ/ll<J <.'Ot11ple111e11to\· ele precepto.\· {tales co1110 

''dehes pre.\·tar CIJ'llcla ll A''). 14us orac1011es expre.\'l\'a.\, fi11al!11e111e. <?frecen <.'11 

co111parac1ó11 con las <l.\t.•rtdru.:a.' la pecular1eclacl ck· f/llt.'. ,·uanclo se.• la., 1111'1:u 

con sentido, 110 puc.•clc.· Cllt.'.\/1tJ11t1r.\c.' 111 _,,, rt.'_fc:re11c1a al o/ye/<> 111 ·'" c:o11tc.:111do; 

c¡11edan ex,·/111das lo 1111.\"11u1 /as_{<1I'"·'· 1cle11t~/ic:ac:1011t.•.\ 1¡11c..• la crít1cll a un .,·ahc:r 

al que el hahlante llene 1111 acc.·c.·.H> prn·1/c.·~uu/,, A11,1/i:a11clo e.\·ta\· oracun1e.\. 

puede 1no.\trar.\'f..' la 1111er11a ,_·"11ex1ú11 1¡11c 1.'.l."/\lc.' ,_•11tr1.· 111te11c.:ui11 y ''~n~licad"· 

entre lo q11e 11110 quiere clectr y lo 1bcho. ( .. ) /40.\· c:lltnpo11e11/t'.' e .... ·rn1<:t11ra/es 

de: los 

acto.\· del hahla no p11<:cle11 ser rc.:duculo.\· los unus a lo.\ otros". (llahern1a.\'. 

/9HI: 11-91, 92 y 93) 

El reasentamicnto de los conocin1icntos, de las obligaciones y de Jos 

elementos expresivos sobre la base lingüística posibilita que los rnedios 

comunicativos desempeñen nuevas funciones.. además de la función de 

entendimiento, en la los actos co1nunicativos sirven a la transrnisión del saber 

culturalmente acumulado. asumen también Ja coordinación de la acción. en Ja 

que los actos comunicativos sirven a un cumplimiento de nonnas ajustadas a 

contexto de cada caso.,. y la sociali7.ación de los actorcs 9 en este caso .. los actos 

comunicativos sirven a la instauración de controles internos del 

comportéllTlicnto.,. a la fonnación de estructuras de la personalidad. 

Las conexiones y funciones que existen entre los componentes 

lingüísticos y el rnundo 9 son las siguientes: a) el componente proposicional y la 

representación de saber; b) el componente ilocucionario y la coordinación de 

las acciones. y .. c) el componente expresivo y la diferenciación de un inundo 

interno y un mundo externo. Es menester que en la reproducción sin1bótica del 
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inundo de 1a vida los actos de hab1a ctnnplan si111ultúnca111cnte las tres 

funciones utrera n1cncionadas. a través de una unidad g.ra111atical en la que el 

contenido scnuintico no se frag111ente antes de que pueda ser convertido de un 

co111poncntc a otro. 

En tonto a las diferentes relaciones que se dan entre los actos 

lingüísticos. sc11ala 1 t:.1bcn11as entre el co1nponcntc proposicional y los otros 

dos co1nponcntcs existe una asilnctria: parn cada oración no-descriptiva existe 

a1 ntenos una oración <lcscnptiva que reproduce MI contcnidc.1 scn1úntico. y. por 

el contrario. existen or-acioncs ascnóricns cuyo contenido ~c111&intico no puede 

transfonnarsc en oraciones nonnativas. C'-aluativas o expresivas~ las oraciones 

expresivas denotan los actos no-cxprc~ivos que el hablante cjccutaria en las 

circunstancias apropiadas para secundar- con actos lo dicho. pero cuando 

rcali;,r.a actos del habla regulativo' o constatativo~ no podcntos inferir que el 

hablante de veras sienta o piense lo que dice. produciCndnsc así una relación 

asi1nétrica~ c1 acophunicnto del co1nponcnh: ilocucionar-io con c1 proposicional 

fija la fonna gramatical de los actos del habla cstilndar. la cual se caractcri;r.a 

por la subordinación de una oración enunciativa nominali7..ada. ·-que p· .. a una 

oración rcalizativa ·yo te 111'" .. donde m representa un predicado fonnado con 

ayuda de un verbo rcaliz .. ·uivo. "/.o., c.:0111po11<!11te .... · 1/oc1u:u>1u1ru>., expr('.""" C/""' 

el hahlante plantecJ exp/ic11c.1111L!111'1 11110 pn.•ten.,1ó11 de ·verdad proposu .. ·10110/. cJ.,• 

rec:tttr1d 11on11at/\'C1 o dt.: ''erduc.J .... 11/yell\'t.1. y hcyo c¡uc.! a. .. pecttJ o Juu.:e en cada 

.-.a:tjn (. .. ) por parad,~¡1<.:o '/lle pueda pore<..·c.:r, los \'Íllc..:ulos c¡11e fa.\· .fuer:as 

1/oc11C,,.·1t,1nar1as 11.:11~11 c..·01110 e:fccto .\e prod11c.,•11 port¡11e lo ... part1c1pa111e.\ en /c1 

111fl!racc1án pueden rt.•spo11cler con 1111 "110 ·• a las '?f¡•rra., '/"'-' /o .... acto.\· ele/ 

hahla entrañan: ( ... ) de lierder a He1dcleJ.!1.:'r, pa ... ando por l'1./1et:,che .... ·e ha 



,·~·111du .. uhraya11tlu 1111u }" tJ/ra \'e.;; t.•/ "poder tiec1r "" ·· <.:tJ1110 11uJ11opo/Jo 

0111ro¡,o/1jg1co. ·· (/-/t1her111u'. /'..J8/: 11-/fJfí. /fJ~y /08). 

Seilala 1 labcnnas que tras el cambio de paradig.111a de !\.-1cad. de la 

actividrn..I teleolúg1ca a la acción co1nunicat1va surge la necesidad de aclarar la 

relación que se da entre la tcorü1 de lo.t acción ~ la tcori[) de s1sh.:1nas. para ello. 

1 lahennas recurre a la teoría de Durkhcun de la división del trabajo social. 

En su teoría Durkhci111 habla de las socicdadc!-> diferenciadas 

scg1ncntaria111ente y funcional111cntc~ panicndo del 1nodelo biológico lla1na 

orgánicas a las sociedades diferenciadas funcionahnentc dchido a que estas 

estan constituidas por órganos diferentes que curnplcn su papel en la fonnac1ón 

de la sociedad: en este caso. el Est;tdo es el órgano central de la~ sociedades 

rnodemas. en las cuales el plexo de la 'ida social lo constituye la división del 

trabajo. asi111is1110. la integración social se lleva a cabo a travCs Je la conexión 

sistemiltica de los fln1bitos de acción especificados funcionalrncntc 

Tanto Mead cnn10 Durkhci111 conciben a la sociedad co1no un 111undo de 

la vida en la se desenvuelven los agcntes que la constituyen. c111pcro. afinna 

l labcnnas que es 111cncstcr complerncntar tal concepto de sociedad con el 

concepto de sistema a fin de a111pliar el alcance de la teoría de la sociedad. 

El concepto de inundo de la vida es comple111e11t;1rio del de acción 

comunicativa. 

Los 1nodos de c111pleo del lenguaje en los que un hablante entabla una 

relación prag1niltica en el inundo son: 

"-c"n al~o en el 1111111tlo olyetn·o (,:01110 tota/Jdacl ele Ja, ~·nttclacle.,· 
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,'\ohre /cJ.\ que ·"'" po.,·1h/e.\ e111111c1aclo.\· \'erciadero.\) 

-con al}!o e11 el 1111111do .\octal (ctJ1110 /tJ/alldad ele la.\· relacione.\· 

interper." 111e1les le}.!ÍI 1111t1111c!11le re~11/acla.\) 

-con al}.!o en el 1111111do ·'"h.Jt'IH'o (1.·0111tJ la 101a/1tlad de las pro¡11as 

\'l\'e11c1a.tt a la.tt que cada <.:11al llene 1111 ac.:ce .... o f'rl\'llt!J.:iuclo y que 

t.•I hah/c1111e p11edt.• llltllt{fe.'\tar ''era:111c11h• ante 1111 ptíhllco. " (Hahern1a ..... 

/98/: //-/';°/) 

Todas las relaciones co111unicativas implican hablar simultáneamente 

sobre algo el rnundo objetivo. el inundo social y el mundo .. aun y cuando sólo 

se subraye tcmátican1ente uno de tales inundas. Los hablantes no hacen 

referencia sin rnás a algo en un inundo .. sino que relativizan su n1anifcstación. 

contando con que la pretensión de validez que cntrru""\a su acto del habla quede 

puesta en tela de juicio por otro actor. 

Los actores de la interacción comunicativa buscan llegar con sus 

emisiones. prilncro a un entcndin1icnto y luego a w1 acuerdo: 

-Entendirnicnto: es obtención de un acuerdo entre los participantes de la 

cornunicación acerca de la validez de una emisión. 

-Acuerdo: es el reconocimiento intersubjetiva de la pretensión de validez que 

un hablante vincula a su ernisión. 

Las acciones comunicativas de los micrnbros de una sociedad tienen 

conto centro su inundo de la vida el cual es un acervo de patrones de 

interpretación de la realidad que se transntitcn cuJturahncntc y se organizan 

lingüisticarnentc~ tal rnundo de la vida siempre esta presente en las 

interacciones de los actores a la manera de un trasfondo aproblemático de 
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convicciones que suponen t!aran1iz~1das. tanto en el rnuru.Jo objetivo. el social y 

el subjetivo: "la caft...•>-:oria cit.' 1111111do de la '''"" t1e1u.•. p11c' 1111 .. 1at11.•• ,11. .. 111110 

que lo.' <.:ollct.•pfo.\· _lf1r111e1/e ... ele 111111ulo de c¡ue hahic11110.\ he1hlac/o ha..,.ta aquí. 

J:.: .. 10.\· co11 ... 11111yt.•11. _11111to co11 '"' ¡11·e1t..·11 ... 1011t.'.\" de \'a/uh·= ... 11..,·c,·µoh/e.\ ele 

crítica. t!I an11a=<i11 t.:att:J..:or1e1/ c¡uc .\tn·c para c:la ... 1/icar t.'11 t..•/ 11111nclo de lc.1 

wcla. ya 111tt.•rpn•tatlo t'll c:11a1110 a .... ,, ... co111t.·111clos .. \lt11ac:1011t.•.\· proh/e111ú11ca.,·. 

t.'.\· tlcc1r •. \·1111at..'1t>llt.'.' 11e<.:t.•.\l/c1t/e1., cit.• ac11ertlo. < "011 l<H ,·once¡Uos .Í<>nllah•.\· de 

111111ulo hahlante y oyc:nte pueden cual{fh·ar lo.\ rt.:fc:re11te ... · po . ..,hle.\· dt• ...-11 . .,. 

acto...- del hah/a ele 11u1c/o lJI"-' I,•.\ .\l-'CI po ... 1hle rt.~fi.!r1r ... ·e a ellos ,·011u> al).:<> en el 

1111111do ohJet11·0. co1110 al}.!o ~·11 el 1111111clo 11on11a111·0. o ,·01110 al>;o en el 1111111do 

.\·11h;e11w1. /:"/ 1111111clo ele la 1·1cle1. por el ,:0111rano. 110 per11111e cual{/icac1011e ... · 

ancíloKa.\·; con .\"U ayuda hahle111te .~· oyente 110 l'"~·cl,·11 rt.1L•r1r.\t: " al>:o c:on10 

.. algo 111/er...-uh;etl\"o "'. Ante.\ h11.·11. lo.\ clJ.!Cllte ... · c.:011111111cat/\'o.\ .\e n111t.•1·e11 

.\ie111pre ch.·11tro del hon:onte 'I"'' es .\'11 111111ulo ele lo \"/da; de ,:1 110 pueden 

,\·a/irse. l:i1 tanto c¡ue 1111érprt.•te.\ pertt.•11ece11, .11111to con Jo., cu...·10...- cit..•/ hahla. al 

111111ulo de la vida, pero 110 p11edt:11 e ... ·tahlt!<-"L'r una re/a,·uj11 .. con alJ.:o en el 

111111ulo de la 1·1da" de /u 1111.\1110 n1a11era que p11etlt.•11 e.\"/ahh.!cer una relacuj11 

cnn hecho ... ·• 11or111a ... o 1•i\•e11c1a.\·. !~a.\ estr11c_t11ra.\· ele/ 111111ulo dt..• la vula fyan 

lasfor11u1 ... · de la 1111er ... ·11h;et1•1dad del e11te11d11111e11to po.Hh/e. A el/u.\· dehen lo.fi 

par11c1pa111e.,· de la co111u111cacu)11 su pos1cuj11 extran11111da11a .frente a lo 

i11tra1nunda110 sohre que pueden entenderse. HI 1111111do de la \•1da es. por a . ...,·l 

decirlo, el lugar tra.\ccndental en que hahla111c y oyente se .\·a/en al encuentro: 

en que pueden plantear ... ·e reclproca11u1 11te a prete11s1ó11 de c¡ue ... -11 ... · e111i ... ·101u! .... 

concuerdan con el 1111111clo (,:on el 1111111do ol>jt.'lll'<>, L"Oll el 111111ulo ... ·uh;e111•0 ).." 

con el n11111do ... ·oc1al): y en que puec/en c:rt/lcar ... e _,.,. exl11h1r los ji11ulc1111e11to ... · de 

e...-a...- preten.,·u111e ... · de w1/ule=. rc ... o/\•er _,.u.,· ch.,·en1111ue1110.,· y //e~ar a un 
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ac11t!rdo. f:.º11 11110 pa/e1hra: respecto al /e11g1uye y la c11/r11ra lo.\ parlll..'lf'tlllft.•.\· 

no p11ccle11 adoptar 111 ac.:111 la 1111.\"flltJ d1s1a11<.:1a c¡ue re ... pe<.·to a la 101a/1elacl ele 

Jos hechos. ele /as 11or111as o ele la.\ \'/\'Cllc1t1 ... ·. .-.:ohre la ... '/IU! e.-.: po,·1h/e L'I 

c11te11ch1111,•11/o. •• (f/aher111as. 198 J: 11-1 78 y / 79). 

Para los fines de la acción comunicativa tma situación es: un frabrmento 

del rnundo de la ";da que se delimita por el tcn1a de relevancia para los actores~ 

a su vez. un tc111a es: el arnbito de instancias que cobran relevancia para. por lo 

n1enos. uno de los actores. surge con relación a los intereses y fines de acción 

del 1nis1no. los cuales circunscriben el árnbito de relevancia de los cornponcntcs 

de la situación susceptibles de tc111atización y es acentuado por los planes de 

acción que. sohrc la base de la interpretación que de la situación hacen. trazan 

los in1pl1cados para rcahz.ar cada uno sus fines. 

En la acción orientada al cntcn<li1111cnto los participantes en la 

interacción tratan de llevar a caho sus respectivos planes de acción~ para lo cual 

es 111encstcr evitar dos nesgas latentes a toda interacción: a) el riesgo de que el 

entcndin1icnto fracase (condición necesaria para acceder al siguiente paso). sea 

por un rnalcntcndido o un díscnti111icnto. y. b) el riesgo de que el plan de acción 

se rnalogrc. o sea~ el fracaso de la acción. 

El consenso alcanzado a través de tos actos de cntcndin1icnto y el éxito 

alcanzado por vía de la acción tclcológica constituyen el criterio positivo de 

que el esfuerzo de los actores por dominar una situación a llegado a su 

objetivo. 

El concepto de mundo de la vida esbozado esta este punto por 

1-labcnnas. se emancipa del rnodclo de la filosufia de la conciencia~ en virtud de 
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que ya no se entiende co1no la referencia de un sujeto solipsista sino como Ja 

interacción conccna de los sujetos intcractuantcs~ crnpcro tal concepto de 

nu1ndu de a vida sigue irnplicando un concepto fcnon1cnológico del rnismo .. por 

lo cual es necesario rcn1itirlo al concepto cotidiano de inundo de Ja vida .. en el 

cual los agentes co1nunicativo-sociales locali7.an y datan sus emisiones y 

acciones en el espacio social y en el ticrnpo histórico. 

La acción cornunicativa sirve a la reproducción cultural a través de la 

tradición y la renovación dd saber culturat a la integración social a través de la 

creación de solidaridad~ y a la sociali;r.ación a travCs de Ja forn1ación de 

idc!ntidadcs personales . 

.. Ll111110 cultura al ac<!rvo de sahcr, en t/Ue lo.\ par11c1µc111le.\ <!11 la 

co11111111cac1rín ·"' ahaslece11 de 1111erpretac1011c.\ para e11te11der.\c .HJhre a/J..:o en 

el 111u11do. /ja1110 socu.!tlad a las ortle11acuJ11es /cJ.!Íluna.' a tra\'L:.,. de las cuale.\· 

lo.\ part1t:1pa111<..~ . ..,· en la 111teracc1ún regulan su.\· perte11enc1a.\· " }.:nlpo . ..,· .\"Oc:1a/e ..... 

a...,·e¡.:uranclo con ello la solularu/atl. Y por pcr.\011alulud e1111e11tlo las 

co111pete11c1a . ..,· que con vierten a un ..... UJL~to '111 capa= de lt!llJ...771aJe _J/ tle accuín. e.\"/ 

e . .., .. que lo capac1ta11 para to11u1r parte en prnce.•;os de e11/e11d1111c1110 y para 

afirtnar en ellos .\"U propia ulenlldad. 1;·¡ cu1npo .\·e111ti1111co de /o.,· co111e111clos 

/•t1111hólu.:os, el espacu> .\·nc1al y el tie111po histórico CtJll.\"t11uye11 d1111e11.,·1011es 

que las accu>nes c<nnu111ca11\0a... co111prentle11. 1:·1 entreteJ11111e1110 de 

interaccitJnes de que trata la red de la prt1ct1ca c.:01111uuca11\ 0G cotic/Jana 

cot/.\"fltUye el 111ed10 a tra\•J.,· del c¡ue se rt!protluce la cultura. la .... ·oc1edad y la 

persona. 'JO/e.\· proceso.\· ele reprod11c.:c1á11 .Hilo se re/ieren a la ... e ... 1n1c_·111ra.'i 

.... ·1111há/Jca.\· del 111111u/o ele la \"Ida. I Je ellos he11trJ.,. de cb.\llllJ.:Ulr el 

111a11ten1111u~1110 del .... 11 .... 1rato 111a1L1 nal ele/ 1111111do de la \'tela. J_a reproducción 

111ater1a/ ..... ,~ c11111p/e a tra\'t.;., del 111c1/lo ele la t1''1l\'1ckul 1t..1 leolúJ..:1ca con c¡ue lo.,· 
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111tb\·1d110' ·'""·u1l1=aclo., 1111en·11.•11,•11 c.'11 al 111111ulo para rea/J=ar -''""-" .fine.\·. " 

(llaht!r111,H. /'.)8/. 11-/'..}fí y /')"7). 

Atinna 1 labcnnas que cuando el concepto de rnundo de la vida se 

introduce en térrninos de tcoria de la cornunicación. la posibilidad de acercarse 

a cualquier tipo de sociedad no resulta ya trivial en ";rtud de que "'/a car¡..:a ele 

la pr11,,ha cit.! q11e el co11c.:e¡110 de mundo 1.h· la \"Ida po.H~c~ va/ulc.·= >-:eneral y de 

que. por 1a11to. puede apltcar.,c a toda.' las culturas y ,;ptu.:u.'i .H" dc:.\pla=a 

c11101u~·,~.\ hac.:u1 ·'" conc.:epto con1ph·n1e111aruJ. el de accuín con111111L·atJ\•a ''. 

(llahermas. J 98 J: 11-205! 

El concepto de mundo de la ,_;da por si sólo es insuficiente para entender 

y explicar el desarrollo de las sociedades modernas .. tal concepto es menester 

cornplcmcntarlo y articularlo con el concepto de sistcn1as sociales~ en ";rtud de 

que la dinñmica de la evolución social. afinna Habennas .. esta condicionada por 

el imperativo de asegurar la pen.;veneia del mundo de la ,;da y por el uso de 

las estructuraciones sistémicas que la confonnan. 

Desde la perspectiva de la sociología del mundo de la vida. la teoria de 

sistemas sólo hace referencia al componente estructural del sistema 

institucional. dejando de lado los sistemas culturales y de la personalidad. que 

se entienden sólo como entornos del institucional. Desde la perspectiva de la 

socio]ogia sistémica. el mundo de la ,;da sólo se reduce al análisis del 

subsistema social que se ocupa del mantenimiento de los patrones culturales. 

La evolución sistémica se mide por el incremento de la capacidad de 

control de una sociedad .. mientras que la separación de la cultura .. la sociedad y 

la personalidad constituye un indicador del estado evolutivo de un mundo de la 

vida cuya cstn1ctura es una estructura simbólica. Cada nuevo nivel de 
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dilCrcncütción sistc.!11111. .. ·a pn.:c1sa d\! una rm.:iunaluac1ó11 Ucl nnuu.lu de la vida a 

un nivel corrcspond1cntc. de una tra11sfonnaci<"111 de );:1 hase 1nstituc1onal. la cual 

se refleja en la evolución del derecho y la rnor::1I. debido a que la evolución 

social no puede estahh:cer niveles de mteg:ración 1nás elevados n1icntras no 

fonnc instituciones juridicas que cncan1cn una nueva conciencia rnoral de nivel 

convencional. 

El control de la acción ~ocial que se da a través de los rncdios sistCmicos 

rcílcja el dcs;:u..:opla1111cnto. no sólo entre la acción orientada al cntcndi111icnto y 

la acción orientada al Cxito. s1no ta111b1Cn entre. los 1nccanisn1os de 

cuordinac1ón de la acción. La coordinación de la acción de índole lingüistica y 

co1nunicat1va se ve dcspla;r_¡1da por 111cdios de coordinación social corno el 

dinero y el poder. los cuales cstahlcccn un trato sólo de ··arreglo a fines·· entre 

los actores socialc~. con ello el contexto del 1ntmo de la ,_;da queda 

dcsvaloril'..ado y so1nct1du a los irnpcratl\·os de estos rncdios de coordinación~ se 

da así una tecnificación del rnundo de la ,,da que obra dcstn1ctivamcntc sobre 

el inundo de la vida. 

En las sociedades moden1as el poder cstn1ctural de los imperativos 

sistérnicos a dcsplar....ado a las fonnas de integración social~ un ejemplo de ello 

es el cncurnbrmnicnto dentro de los mecanismos de coordinación social de los 

medios deslingüisti7..ados~ como el dinero y el poder.. que responden a 

exigencias sistémicas~ dejando de lado a los mecanisn1os de intcb~ción social 

que surgen de los medios lingüístico-comunicativos. El desplaza.miento que se 

da de la integración social del mundo de la .... ;da por las exigencias funcionales 

y cstnacturalcs de los mccanistnos sistémicos adopta la forma de una 

colonización del mundo de la vida. 
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Según Habcnnas .. estas dos clases de mecanismos de coordinación de las 

acciones sociales responden a exigencias diferentes: por un lado,. en los medios 

dcslingüisti:l' . .ados de co1nunicación. cuino el dinero y el poder. se concatenan 

acciones sociales sin poder atrihmrsc uno:l responsabilidad a alguien. ya que no 

es rncncstcr que los participantes en la interacción respondan de sus acciones; 

por otra parte en los tncdios de coordinación que se basan en la comunicación 

lingüislica. se entrañan procesos de entendimiento que. frente a pretensiones de 

validez que los actores entablan. implican una actitud responsable de los 

actores para sus c111isioncs. 

3 .. 6 .. La teoría de sistemas de Parsons .. 

La finalidad de 1-labcnnas al analizar la obra de Talcott Parsons es la de 

aclarar como puede mediarse entre los conceptos básicos de la tcoria de la 

acción y de la tcoria de sistemas a fin de actualiz..ar la discusión sobre los 

fundamentos de las ciencias sociales y replantear el problema de la cosificación 

como una patología del mundo de la vida inducida sistémicamente. 

Parsons se interesó por el problema de la conexión entre la tcoria de la 

acción y la teoria de sistemas. para lo cual elaboró un concepto riguroso de 

sistema. 

Sostiene Habcnnas que el desarrollo de la obra de Parsons discurre por 

tres etapas; en la primera, 1937, desarrolla un concepto de Icaria de la acción 

que. a la postre. se ve obligado a rcfonnular; en la segunda. 195 1. desarrolla el 

concepto de las pattern-variablcs. que postcrionnente modifica; y. en la tercera 

abandona su tcoria de la acción y la sustituye por un funcionalismo sistémico. 
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Pri1ncran1cntc~ Parsons piensa que. desde la perspectiva de su tcoria de 

la acción. la sociedad puede entenderse con10 un plexo de acción que si.: 

articula con la cultura. la sociedad y la pcrsonalid.ad. c1npero. su plantcatnicnto 

es incon1pleto. pues. pasa por alto la incorporación de un mecanisrno de 

entcndisnicnto en su tcoria el cual es necesario para fijar la conexión que se da 

entre la cultura. la sociedad y las cstn1cturas de la personalidad en el mundo de 

la vida. 

En un segundo paso. para poder explicar el nacimiento de las 

orientaciones de acción a partir de 111ecan1s1nos de cooperación de la cultura. la 

sociedad y la personalidad. Parsons introduce el concepto de las hpattem 

variables of avaluc oricntation~~. las cuales deben de entenderse como 5 

alternativas de decisión binarias. generales y abstractas. que se le plantean a 

todo actor social en la orientación de sus acciones~ las cuales son: 

·• /) (.JJehe , .. ¡ U).!ente per.\C).:11/r ele forma 111n1edu11a .\11 propuJ 111/eré.\·, o dehe 

adm111r con.\/dcracunu~ ..... 11orn1utl\'as en la.•• que .... e hacen \•afer lo.,· interes,~s 

J.:<!ncrale ..... ·~. 

2) (./ Jehe el a~ente, ·'·111 de111ora al}.!11na, ciar \'licio a ·'·"·'· afectos y deseos, o 

€/ehe repr11111r ·'·"·' 11np11/.,o.'\· y apla=ar la.\· ~rat~ficac101u~ .... que podría conse~-..,11r 

a corto pla=o~. 

3) ,.FJche el a~ente poner a d1.,·1a11c1a la .... ·11uacuí11 en que .\·e encuentra y 

a11ali=arla dc.\de punto.\· de l'i.\·ta que p11eda11 co11c:ern1r a c.·11alq111era, o debe 

aceptar como part1c1pante la .... · c"n.,·telac1onc .... · part1c11lar,~ ..... que .toe dan en la 

.•01111ac1<ín del c.:aso:.J. 

-1) t:l.Jehe el actor Cl1Jl4icu1r y tratar a lus lJlros actorc.4" confiJrmc a sus 

rend1n1u~11to.\·, c .... 10 e., .. c.:ot!for111e u la.,· func.:uJne.,· que c11n1plcn. o dehe hacerlo 

conff.1rme u \•al(Jrcs 1111rlnscco.'\". c.:011fnrn1c u c..:ualiúade .... · que tienen de por sí?. 



5) ~.JJeh,· ,•I GL'tor t..:ner pr,•.\t•nt'-'·' a lo.\ olycto.\ o actorc., conc.:reto ... en toda ·'" 

con1ple11dad. o cl1•he l11111tar.H• a a/~11110 .... · a .... pcc..·to.,· rcÍt.'\'ante ..... a11a/í11camcntc 

h11.!11 c11·cu11.,·cr110., .. ,.,_ (l lah,•r111u....-. / ')8 /: 11-3 J 7) 

Las pattcrn-variablcs constituyen un sistctna que vincula la orientación 

de la acción no sólo a la cultura recibida. sino también a la sociedad y la 

personalidad~ resultan a¡...,tas para la descripción de la..~ estructuras sociales y las 

orientaciones de acción desde la pcrs¡>ectiva de la racionalización~ sin embargo .. 

scrlala l-labcnnas. las pattcn1-variablcs no c"'l:plican el concepto de un mundo de 

la vida intersubjctivamcntc compartido con lo cual en el mundo de la ·vida 

quedan disociados la sociedad. la cultura y la personalidad. 

En 1951. Parsons cmnbia de estrategia conceptual a través de la revisión 

que hace del cstructuralismo-funcional. "/Je a/tora c•n acle/ante caracter1=ará 

los s1stcn1as ele accuin i·a/1.!nc.Jo.\·c.• de los c<>ll(.'c.*plo.,· hchu..:os e.Je la teoría ele 

.wstc1nas. /.)c.'cl.\'l\'c.I 1..•., la idea cic que h.1 .... \·1ste111as ma1111e11en ·''" or~an1=acuí11 

haJO las c:o11d1cu.1ne.,- de un entonto \'ar1ahlc _,·llpcr complejo, e.\· decir. de un 

entorno c¡ue sólo controlan parcialmente. { ... ) f.o que ante.,· había ·'·ido 

entendido. como tendencia u mantener el ec¡t"lthrio In entiende u/tora l'arsons 

en el se1111do de consen•acuín ele lín11tes. HI fi1ncional1.'imo estn1ct11ral 

(procedente de la antropología cultural) es _,·11.,·t11u1c.Jo por el .funcionalismo 

s1stém1co (de proc:edenc1a h1oc1hcnuJt1ca). /'ara e.,·re 1ilt1mo. los concepto.~ de 

.. función·· .v ··e.'itructura" ya no están en un nu .... ·mo plano: antes bien* los 

imperatn•o.,· func1onale.\· de 11n .\·uten1a que n1an11enc sus limlle.~ pueden ser 

cumplido.,· lo ml.\·mo por cstn1ct11ras que por procc.\o.\·: estnJctura_,. y proce.!J.·os 

pueden co11.\t1t111r lo.,· ""º·'· para lo.\ otros. llegado el caso, equi'l•alcnte.\· 

funciona/es. 



...... ,,, e111ht1r;,.:o. e.,te concepto 111ú.,· rIJ.!Uro.-.o d<• ... l.\ten1a ."irílo se aplica por 

el<! pronto u la ".,ocu•ducl" y a la "per.\011ul1dad". mientras </Ue e.\·e peculiar 

.\·i.,te111t1, llhre11u•11te jlota11te, que CtJ11.\lltU.J-"~" lo.,· s1¡...rp11jicaclo.\· cultura/e.-.· 

·'·11."iC<~pflhle.\ ele .\er tru11.w111t1clo.\·. representa u11 comple_¡o regido por regla.,· 

"~ra111a11cules ·· en el ·'·e1111do n1ús lato de c.\'/e término 1'n ··s;.,·tt.~n1a ••• a lo 

sun10. en el .\·e1111clo que ese término tu\•u en el e.,·tructural1smo de.\·de Sau.,·~·urc 

hasta l~é\•t-Strau.\·.\ ··. (l/uher1na.\-. /9Hl: JJ-322) 

El sistema cultural queda con10 una especie de lugarteniente del 

concepto del rnundo de la vida. cobra un status insosteniblemente ambiguo de 

un cnton10 colocado por encima de los sistemas de acción y al mismo tiempo 

interno a ellos. que carece. c1npcro de las propiedades empíricas de 101 entorno 

sistCmico. Parsons deja de lado las dificultades que se siguen de su concepción 

dualista de los sistemas de acción. culturalmente estructurados. concediendo de 

un phunazo el primado categorial a la teoría de sistemas. 

La teoría de sistemas de Parsons: a) concibe los sistemas de acción como 

un caso especial de sistemas vivos. los cuales mantienen sus limites; b) sitúa a 

la esfera de la cultura en el mismo plano que la sociedad y la personalidad,. 

corno sistemas empíricos de acción a los cuales se integra el organismo9 o 

sistema comportarnental; con lo cual quedan subordinados al sistema general de 

la acción~ la cultura pasa a ser un subsistema que inleractúa con los otros 

subsistemas a manera de entornos con influencia reciproca. 

En este punto critica Habcnnas que Parsons. así como sus discípulos. 

negó el giro que efectúo hacia la teoría de sislemas9 afirmando una continuidad 

de su obra. Señala Habermas que es a panir de 1960 que Parsons valiéndose 

de la teoría de sistemas construye una teoría sistémica de la sociedad a través 
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de la asÍlnilación y rcintcrprctación del 1narco categorial de la teoria de la 

acción. 

Parsons concibe todo sistcnHt de acción corno una :1.ona de interacción y 

de cornpenctración recíproca de cuatro suhsistc1nas: a) cultura .. mantenirnicnto 

de patrones; b) sociedad. integración de los agentes; c) personalidad. 

consecución de fines; y. d) organisrno~ función de adaptación. A cada uno de 

estos suhsistc1nas le corresponde una institucionaliz...ación: la iglesia y la familia .. 

en el primer caso~ el derecho y la 1noral. en el segundo caso; la politica. en el 

tercer caso~ y finalmcntc 9 la economía .. en el ú.ltilno de los casos. Este sistema 

funcional queda desarraigado de la tcoria de la acción.. los componentes 

analíticos de la misma se entienden ahora como interacciones sistémicas. 

En este punto. Parsons rcfonnula las ••pattcm variables ... las cuales ya no 

son entendidas como orientaciones de la acción sino como decisiones que los 

actores toman en los procesos de fonnación del sistema .. estas sólo sirven ya 

como lentes a través de los cuales los problemas sistémicos se descomponen de 

modo que las acciones se entiendan como reflejos de la dinámica de sistemas. 

Otro punto sintomático de la separación que Parsons hace entre la teoría 

de la acción y la teoría de sistemas se refleja en el concepto de los valores 

culturales. 

Un problema que se le presenta a Parsons es la coacción de reducir las 

fonnas de integración social. consensuales por naturaleza. a formas de 

inteb..-ación sistémicas. ''Pan.on.v pre1end1: reducir la integración que .\·e 

efect1Ja mediante la comun1cac1án lin~iriil-.1u.:a a mecanismo ... · ele int.:rcambio 

que burlan la ... · estructuras de la uuer ... ·uh;et1vidad /Jn~.-aí. .. ·1ica, y horru a'lí ele 

fornra definitiva la di ... ·11nción entre sistema.\· ... ·ocia/es y subsi.'lten1a.v •·. 

(Haberma-~. / 9,•i/: lf-366) 
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Todos los teóricos de sistemas afinnan que todos los mecanismos de 

coordinación social deben ser considerados bajo el aspecto del control social .. y 

de ello sostienen que altn el lenguaje. sin anali;r.ar su naturalc.;, .. a intrínseca. esta 

a la mis1na altura funcional de los medios no Jin!!üisticos como .. el dinero. el 

poder .. la influencia y el cornpromiso valorativo. en lo c¡uc respecta su papel de 

medios de coordinación social. 

ffabennas se opone a lo anterior y anali4".a las consecuencias de Ja 

utili7 ... "lción de los r11cdios no Jin~Oisticos como agente~ coordinadores de la 

acción social. Afinna que 1&1 utili;r.ación de rnedios corno el dinero y el poder 

para Ja coordinación social derivan en la tecnificación de las relaciones 

sociales. en el empico de crircrios de racionalidad instrumentales y de arreglo a 

fines. A su vez .. la utili7...ación de Ja influencia y el compromiso valoralivo como 

rncdios de coordinación social. si bien no deriva en la tecnificación del mundo 

de fa vida. itnplica fa utifi;r...ación de la racionalidad estratégica. lo cual 

imposibilita que los actores sociales trasciendan sus intereses privados .. y con 

ello. la posibilidad de establecer relaciones de coordinación social incoactivas y 

concertadas en el seno del mundo de la vida. 

Oc lo anlerior. concluye Habcnnas que ningún medio no lingüístico es 

capaz de sustituir al lenguaje como medio de coordinación social. El lenguaje. 

a través de la comunicación. de la acción comunicativa,. es el único medio de 

coordinación social que abre la posibilidad real de que los actores sociales se 

reconozcan y se traten como iguaJcs, lo cual es sintomático de una sociedad 

consensual de actores y .. por lo 1anto. de una sociedad de la crnancipación 

social. 
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3.7. TarrM!li dr una teoría crilica de la sociedad. 

Tras anali7 .... "lr la tcuria sistérnica de Parsons~ Habcnnas se propone 

vincular la rcfonnulación que de la teoría de sistc111as hizo a la teoría de la 

acción co111unicativa a fin de ganar capacidad explicativa. 

Al tnodclo de racionali;r.ación social de Weber es menester 

cornplcmcntarlo con la perspectiva teórica de la tcoria de sistcrnas a fin de <JUC 

sea capaz de dar cuenta de la estructuración y funcionalidad de la integración 

social y la integración sistérnica de la sociedad. 

Las dcfonnacioncs anali:l'.adas por Weber "no dern-c..1n nt de la 

rac1onall=ac11jn del 1111111elo de la \'1tla en J.!l.!lleral 111 ta111poco de la creciente 

con1p/e¡1dacl ..... , ... ,<-:1111ca c...'<11110 tul. Nt la .'•ec.:11/art=acuín de las 1111áxene.,· del 

111r111do 111 la cl~fere11L'lt1L·uí11 e.\lructural ele la .\OC/edad 11e11c11 pcr .\c..." e_feL·to.\· 

/a1erales pa10/ti~1cos 111e\•1u1h/es. /.o t¡ue co11tl11ce al e11117ohrec..:1n11e1110 

c11//ural de la prác11cu cu11111n1ca/l\'U co1ul1ana no ,._,. la difcrenc1ac:uín y el 

de.\·arrollo de la.\" d~ferenles e.~feras ,-u//urules de \'U/or confor111e u .\·u propio 

.\"t?lllldo e.\pec{fico, .\"1110 la n1p111ra ellll.\/a de la cu//ura de /o_,. experlo.\· con /{l!í 

C<J/l/CX/<J.\" de la UCCUÍ/1 CO/tllltllCU/l\'U". (rlaher111a....-. 198/: l/-.J69) 

Lo anterior deriva en una cosificación de la práctica comw1icativa o en 

una racionalización unilateral de la 1nisma .. debido a la penetración de las 

fonnas de racionalidad cconórnica y adrninistrativa en los ámbitos de acción de 

la integración social, los cuales se resisten a ser asimilados por los medios de 

dinero y poder. 

Asitnisrno .. la pérdida de sentido y libertad de las sociedades moden1as se 

debe a efectos de carácter estructural. bajo los cuales los rncdios itnpcrsonalcs .. 
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característicos de los subsiste1nas adn1inislralivo-cconómicos,. producen una 

colonización del numdo de la vida. 

En este punto. J fabcnnas rcinterprcta algunas de las ideas de Marx bajo 

la óptica del 1n;1rx1srno contemporáneo. pasando por las tesis de la 

burocrati;, . .aciün de \Veber. La cucstiUn es entender la cosificación de Jos 

árnbitos de cornunicación del inundo de la vida corno el resultado de una lucha,. 

no de clases. sino de subsistcrnas sociales. en donde los subsisternas regidos 

por inedias 1nonc1arios y ;l(Jnlinistrativos penetran y colonizan a los subsistemas 

regidos por n1cdios co1nunicalivos. 

Es necesario y stnnazncntc irnportantc evitar que los ümbitos sociales de 

intcgrJción queden a rncrccd de Jos irnperativos sistérnicos de los subsistcm;1s 

de Ja ccono1nía y la adn1inistración. se debe controlar su dimirnica interna de 

expansión a través del n1edio de control proporcionado por el Derecho. 

Tras vincular Jas renexiones de Weber. Parsons y Marx en un rnodclo 

explicativo de las patologías de la 1nodcmidad. 1--fabcnnas ser)aJa las tareas que 

una Teoría Critica de la sociedad debe desarrollar. 

Los temas principales que enfocaron las reflexiones sociológicas de Ja 

Teoría Crítica de Ja Escuela de Frankfurt fueron: a) las fonnas de integración de 

las sociedades postliberalcs: b) la sociali:r .. ación de la fwnilia y del desarrollo 

del yo: e) Jos rnedios de cornunicación de rnasas y de cultura de rnasas~ y .. d) Ja 

psicología social f labennas scr)ala que es necesario enfbcar dichos ternas 

desde una nueva perspectiva filosófica. 

Las reflexiones de la Escuela de Frankfurt se basaron en la filosotia de la 

historia. la cual. al tener por supuesto un rnalcrialisn10 histórico de enunciados 

pscudononnativos que tendía a objetivar la tcleologia de la historia. evitaba 
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sustentar un progra1na de investi,gación c1npirica que respondiera de 1nancra 

factual a las exigencias de transfonnación de las sociedades capitalistas 

contc1nporáncas. 

Hahcnnas opone a la filosofia de la historia la -.~caría de la Acción 

Comunicativa, la cual es capaz de responder de fonna crnpiricarncntc racional a 

los procesos y las necesidades dirnl111ic;ss de las sociedades n1odernas .. en virtud 

de su capacidad de partir no de ideales ahistóricos sino de las posibilidades 

concretas históricruncnte dadas de las fonnas de vida. 

Desde la TAC los tc1nas de estudio de la Teoría Critica adquieren otra 

fisonomía: 

a) Las patologías sociales de las fOnna ... "O de integración de las sociedades 

postlibcralcs S<lll el producto de las dcfonnacioncs sistcrnáticamcntc inducidas 

al mundo de la vida. Es menester diferenciar y separar los irnpcrativos 

sistémicos de la rnorfologia del n1undo de la vida. 

b) La sociali.,.ación de la farni1ia y el desarrollo del yo son instancias que deben 

hallarse libres de fonnas de cornunicación distorsionadas. Las cmnunicacioncs 

distorsionadas se producen por la influencia que los imperativos sistémicos 

ejercen sobre el mundo de la vida; por lo cual es necesario deslindar y aplicar 

la comunicación que le es propia al mundo de la vida sobre la comw1icación 

sistémica. 

e) Los 1ncdios de co1nunicm.:ión de masas y la cultura de rnasas~ al interior de 

las sociedades existen dos fom1as de cntcndi1nicnto: los 1ncdios de control 

sistérnico. propios de la instnucionalidad funcional, y las formas generalizadas 

de comunicación~ propias del rnundo de la vida. 

La co1nunicación de rnasas~ y la cultura de 1nasas qu'-! cntrat1a~ es una 

fonna generalizada de comunicación~ la cual '"fthera a lo ... · proL·e.,·o.\· de 
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c:1J1nun1cuc:ui11 tle /u protnnc:1u/1c/ad c¡11e .\.llf"J'1el1 lo.\· contexto.'• /imuados en el 

e.,pac1n y en el llt!fllfH> y hacen .\·urgir c ... pac10 . .; de op1nuín pública 

it11pla111a11do /u :"i/11111/tuneulad ah.,·tracta de una red virtualmente .'ttempre 

pre . .;ente de L·ontenulo.\· de co1t111111cucuín muy ale1adn.\· en el /lempo y el 

e.ttpacu1 y ponu.:ndo /o,\· t'1c:n.'>tljt.!.''•; a d1.,po.\·1c:uin de contexto.,· multiplicado.\·". 

(Hahcrma.•·. 1981: JI- 552) 

Los procesos de la cotnunicación de masas pueden rcforz.a.r la eficacia de 

los controles sociaJes~ empero. las cstnscturas de comunicación de masas. al 

igual que cualquier acto comunicativo. llenan insenas en su estructura un 

potencial emancipatorio. Asl. las comunicaciones de los medios de 

comunicación de masas. a pesar de ser comunicaciones abstractas 

empaquetadas, pueden siempre ser contradichas por actores capaces de 

responder autónoman1cntc de SlL'i propios actos y decisiones. 

d) Psicología social. los conflictos de esta habrá que entenderlos no como 

relativos a problemas de distribución, sino como cuestiones relativas a Ja 

gramática de las formas de la vida. las cuales se dirimen en la praxis de la 

acción comunicativa. 

La TAC al dejar de lado a la filosofia de la historia y emplear el 

concepto de razón comunicativa enfocada al entendimiento confiere a la 

filosofia la posibilidad de acceder nue~·amcnte a cumplir las tareas sistemáticas 

que el desarrollo social le plantea. 

Asi. la filosofia y las ciencias sociales pueden entablar relaciones de 

cooperación tendientes a disolver y superar las aporías que aquejan a la 

modernidad. a fin de recuperar y podct alcan:r.ar la promesa ilustrada de una 

sociedad más justa y emancipada. 
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Capitulo .a 
l.:1 cum1111it.'aC'ió11 y el modelo comu.nicalivo de llaberma5. 

·rras hahcr contcxtuali/ .. ado el 1narco del que surge la TAC (capítulos 1 y 

2) y de haber presentado la conccptuaJi7..ación general de la rnisma (capítulo 3). 

el siguiente. y llltin10. capitulo conccptuali.r .. ara el modelo cun1unicativo 

irnplicito en dicha tcoria. 

Conccptuali:r..ar el 1nodclu habcnnasiano de la con1unicación. cntrañt.1do 

en la ·rAC. es un hecho c1uc se justifica en ,;r1ud de que dicha instancia e!" la 

base en que se sustenta todo el proyecto hahcnnasiano de la modernidad. 

En este capitulo. 1) se hara un repaso general y breve de las diversa~ 

teorías de la comunicación humana. dc...~dc las intrapcrsonalcs hasta las de los 

rnass-rncdia~ a fin de. 2) situar y definir el modelo cornunicativo de llabcnnas 

en el discurso de la Ciencia de la Conn1nicación. 

4.1. El esludio de la comunicación. 

1 .. a palabra Comunicar es un "·crbo transitivo que deriva del latín. 

cornunicarc. y significa transmitir en su primera acepción e infbrmar en la 

segunda.. poner en contacto; a su vez la palabra comunicación.. trunbiCn 

derivada del latín. sit-.rnifica la acción de co1nw1icar o cornunicarse. 

Si bien. la acci6n de comunicar no es privativa de nuestra especie .. para 

los fines de este capítulo únicarncntc se cotUcmplara la contunicación humru1a. 

El ser hun1ano es por naturalc;,..a un ser social que sólo puede ,;vir y 

desarrollarse en cornunidad.. en contacto con otros seres hu1nanos~ ··ta 
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c:on111111t:t1c:ui11 , •. , 1111 ª'--'lo ele re/a, 1ú11 e11trt.• cJo, o 111ú .... \11/L•/o.\, 111ed1u111L• el ,·ual 

.\e l'\'oc:t1 en c:o1111í11 un .\l).:111/icaclo. •• f/'aolt: -:") 

Siguiendo la cl.asificación de Gallardo Cano es rncnestcr distinguir los 

tipos de cornunicación luunana que existen de acuerdo al nlrmcro de 

participantes que intcn.;cncn en la misrna· 

''u) CtJ11111111cac:ui11 111truper.\tJ11ul 

hj con111111c..:acui11 1111crper .... 011al 

e:) co11111111c:acui11 111tragr11pal 

d) co11111111c:ac1ó11 u11c:rgn1pal 

e) con111111cac:ui11 c..:o/e,__·1n·a u "n1t1.\l\'CI •· •· 

(Ciallardu: 39). 

a) L.."l Cornunicación lntrapcrsonal es la unidad rnínirna de comunicación .. 

es aquella que se da en el interior del sujeto autónornu a rnancra de reflexión 

personal. Es la base fundamental para la comprensión de otros fenómenos 

comunicativos~ en virtud de que toda cornunicación cst.:i sujeta~ de inicio, a la 

interpretación privada del indh.;duo. 

b) La comunicación Interpersonal es aquella que se entabla entre dos 

sujetos,. presenta un orden dialógico entre los roles de emisor y receptor; tiene 

la característica de ser una r-clación biunívoca y conmutativa. 

Gcneralrncntc se considera a este tipo de cornunicación como .... la 

comunicación vcrdadcr-a·~ en virtud del carácter- de total simetría que se 

presenta en la interacción úc los intedocutorcs. En dicha interacción un crnisor

transmitc,. en una situación de frente a frente. rncnsajcs corntmicativos al 

receptor-,. con la finalidad de modificar o incidir en la conducta de éste. 



l.a conn1nicació11 iuh..:rpcrsonal es la unidad de toda..°' las cadenas de 

conu1nicación lunnanas. C:un10 co1u.Jición previa de esta comunicación esta la 

volunt~ttl de lo~ 1nterlocutore~ de querer co1nunicarsc para log.Tar un fin y no por 

el 11h!ro hecho de conu1nicarsc. ()tra condición prc,tia es la de compartiT un 

lenguaje en cun1lln para poder llevar a caho al acto comunicativo. 

e) La con1unicacilln lntr,a!!rupal. es aquella que se entabla entre y al 

inter-ior de los 1nic1nbn1s de un grupo dado. dicha cornunicación puede ~r de 

carácter fonnal o infonnal según las caractcristicas del g.rupu de que se trate 

Los 1!n1pos son un conjunto de individuos que por diversas razones se 

hallan vinculados entre si. en virtud de lo cual entablan procesos 

cornunicativos. casi sic1nprc de carúctcr cstr;1tificado o JCrúrquico. entre lo~ 

rnictnbros del gn1po. Cuando un rnietnbru del grupo tiene algo irnportantc que 

cornunicar al resto del grupo~ éste cobrara cierta influencia al interior del grupo 

si la cor11unicación ernitida es v¡ilida para los otros 1nicrnbros del grupo. 

Las nonnas al interior del grupo regulan los contactos cornunicath.os 

entre los 1nicmbr-os de éste~ a su vez~ cada grupo tcndrü su n1ani.:ra p:u1icular de 

con1unicar. 

La co11111nicación intragrupal curnplc la función de cohesionar a los 

1nicn1bros que los confon11an. 

d) La Coniunicación lntcrgnipal. es aquella que se entabla entre 

diferentes grupos. los cuales se ha.Han vinculados a nivel social de nu1y diversas 

rnancras. lo cual da con10 resultado que sus interrelaciones co1nunicativas sean 

de 1nuy diversa indolc. Existe un factor de compatibilidad con1unicativa entre 

los grupos intcractuantes que dctcnnina la eficacia de dicha cornunicación~ es 

11eccsa1;0 que exista o se encuentre un lenguaje en cornún a fin de lograr la 

con1patihilidad conu1nicativa y el cntendin1icnto entre los grupos interlocutores. 



e) La Comunicación colectiva o "'"'masiva~·. es aquella que se produce a 

través de los medios tecnológicos destinados a la transmisión de la 

comunicación: Televisión. Radio y Prensa. Esta comunicación tiene la 

caracteristica de ser la más difundida en una sociedad. en virtud del número de 

receptores a los que llega, sin embargo. en este caso el nujo de comunicación 

cs. de manera casi general. unidireccional. prácticamente no existe la 

retroalimentación. 

Los flujos comunicativos de los ma..c;;.s-mcdia se caracterizan por llegar aJ 

grueso de la población de las sociedades que los detentan; proyectan valores 

culturales y estereotipos conductuales que. de cierta manera. inHuyen en el 

componamicnto del auditorio. 

La irnportancia social de los rnass-media es un hc..-cho innegable. empero 

la conceptuaJiz..ación que de éstos se hace es muy diversa y en ocasiones 

antagónica. 

Exish .. an diversos y diferentes paradigmas teóricos que intentan explicar la 

dinámica comunicativa y f'uncionaJ que los mass-mcdia ejercen. como 

industrias culturales. al interior de las sociedades modernas. 

Ahondar en cada uno de estos paradigtnas es una tarea que excede el 

objetivo de este capitulo. baste citar las características principales de algunos 

de los paradigmas más representativos de la investigación mass-mediática. 

El siguiente cuadro. elaborado a partir del libro de Mauro Wolf. ~ 

de Ja comunicación de masa.s. tiene la finalidad de presentar las características 

más representativas de las teorías de la comunicación de masas más 

importantes. 
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En las diferentes tcorias de la comunicación que se han analizado 

llSlmlrncntc la comunicación es sólo un 1nccanismo constitutivo de la sociedad,. 

por el cual interaccionan y se relacionan sus miembros. 

En la TAC. llabcrmas otorga un status diferente al que siempre se la 

había otorgado a la comunicación. pasa de ser un simple mecanismo social a 

ser un agente con potencial de transformación de la sociedad. llabcnnas se 

propone renovar el potencial social de la comunicación.. como agente de 

transfonnación social.. con lo cual vincula a la comunicación. la acción 

comunicativa. con la emancipación social. 

4.2. El modelo comunicativo de Haberma!ll. 

El modelo de la comunicación de Habermas se funda en la comunicación 

de carácter interpersonal reciproca es decir de persona a persona~ Habennas 

designa con el nombre de ''ego .. al emisor de la comunicación y con el nombre 

de .. alter .. al receptor de la comunicación (roles que. como es lógico, se 

alternan a lo largo de la acción comunicativa). 

La característica quizá más importante del modelo comunicativo 

habcrmasiano es que trasciende el nivel de la descripción comunicativa y 

prescribe w1a praxis comunicativa que. con base en la racionalidad dialógica. 

deberá de ser capaz de constituirse en un agente con potencial de 

transfonnación social; en virtrud de de que con cada acuerdo comunicativo 

consensual, a través de la pragmática comunicativa de la TAC. se accede 

gradualmente a la emancipación social. El siguiente esquema hace manifiesto 

el modelo comunicativo de la TAC. 
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Grusso ntodo el ntodclu cunu111ico.1l1vo de l 1ahcnnas se anicula de la 

sib"'l1icnte rnaner:.. 

La cotnunicación es un acto de rc1:ación hu1nana que surge en el interior 

de la sociedad ( 1) que la sustenta. /\su vez .. tas sociedades tnodcn1as se hayan 

constituidas estructural y funcionahncntc por: a) et Sistcn1a <2) .. las instituciones 

que regulan la vida sociaL y. b) el Muttdo de la vida (3). el total de la..°' 

interacciones y relaciones cotidianas de los 1nicn1hros de la sociedad~ cada una 

de estas instancias dctcnnina una fonna especifica de comunicación. La 

printcra se funda en la conn1nicación de carúctcr institucional: y la sci:.'Unda 

adopta la co1nunicac16n infonnal de la cntit.hanidad. Asilnis1nu. la 

cn111unicación emanada del Sistcrna y el Mundo de la vida. que engloba la 

totalidad de intcracc1<.lttcs del plexo social. hace referencia a relaciones con: el 

tnundo objetivo(..\). la realidad cornpartida por todos: el tt1undo normativo (5). 

la rcglarncntación aceptada y "-igcnte en una co1nunidad: el mundo subjetivo 

(6). los estados de conciencia personales de cada individuo. A su vez.. cada 

unu de estos n1undos responde a un criterio propio de vnlidcz: la verdad (7) .. 

tnundo objetivo~ la corrección (8). rnundu nonnativo~ y. Jn veracidad (9) .. 

mundo subjetivo. Cada una de estas pretensiones de validez se entabla a partir 

de un acto língüístico propio de éstas: ac10 lingüistico cuttstatativo (10) .. 

pretensión de verdad~ acto lingüístico normativo ( 1 1 ). pretensión de corrección~ 

y. acto lingüístico representativo ( 12) .. pretensión de veracidad. Finalmente .. 

cada Lmo y toJos los actos lingüísticos se ntanifiesta a partir de los actos 

lingüísticos co1nunicativos: cada uno. por que en el acto con1unicativo sólo se 

hace manifiesto de manera explícita uno sólo de los actos lingüísticos. según la 

pretensión de "·nlidcz. <1uc se entable~ y todos. por que en todo acto 

comunicativo .. los actos lingüísticos no explicitados se hallan contenidos de 
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manera implicila. El acto comunicalivo lo lleva a cabo un sujeto (14) a través 

de un canal ( 15) fonnal de comunicación. el cual es susceptible de ser afectado 

por el naido ( 16). que puede manifestarse de diversas maneras. 

Este 1nodclo comunicativo es conmutativo tanto para el emisor como 

para el receptor. 

La acción comwiicativa transcurre sobre el trasfondo de acuerdos 

concertados. Sin crnbargo. en el rnomcnto en que una de las pretensiones de 

validez se ve cuestionada es necesario mantener la interacción comunicativa. 

para poder hacer explícitas las pretensiones de validez cuestionadas y 

restablecer el entendimiento. mediante la rcdcfinición común de la situación. 

Es por ello que llabcnnas plantea el acuerdo. en tanlo mela del 

entendimiento. desde la perspectiva dinámica. Cada una de las cuatro 

pretensiones de validez puede ser objeto de un desempeño dentro de W1 

contexto de interacción socia] en el que se busca justficarlas o fundmncntarlas. 

En el caso de la verdad y la rcclilud su fundamenlación puede requerir de 

una profunda y vigoro:r..a situación discursiva. En el discurso se busca apoyar 

estas pretensiones de validez con argumentos. En el discurso todos los 

participantes deben someterse a la dinátnica de la argtuncntación~ con la 

finalidad de llegar a <m acuerdo sobre la validez de las prelcnsioncs 

cuestionadas. 

El resullado del discurso racional debe ser. según Habennas. un acuerdo 

válido no sólo para los participanlcs, sino lambién para todo sujelo racional 

posible., es decir .. tma persona que puede justificar sus acciones recurriendo a 

las ordenaciones nonnativas vigentes. Pero sobre todo llamamos racional a 

aquél que en un conflicto actúa con lucidez.,. es decir., no dejándose llevar por 

sus pasiones ni entregándose a sus intereses inmediatos., sino que esf"orL.ándose 

101 



por juzgar imparcialmenc la cuestión desde un punto de vista moral y por 

resolverla consensualmente. 

El problema de las sociedades modemas estriba en que la razón 

sistémica de carácter instnuncntal invade la esfera de la razón comunicativa del 

mundo de la vida imponiéndole criterios y fonnas comunicativas ajenas a ésta. 

Por ello es menester mantener separadas ambas instancias de la sociedad. ya 

que cada una se maneja con lógicas y corntmicacioncs diferentes. a fin de 

tenninar con las aporias .. que inducida..-.;, sistemáticamente afectan Ja dinámica 

del mundo de la vida. que aquejan a la modcntidad. 

La gradual superación de las aporias de la modcmidad deberá sentar las 

bases para la rccupcracón del proyecto ilustrado y el ideal de emancipación 

anejo a éste. 

Afinna Habcnnas que. ··ta 1ntersuh;etn•1dad de urden ~·uperiar que es el 

desarrollo y fi-'rmac:ujn nu far=ada de una \•o/untad c.:o/ec:ti\'a en e/ seno de una 

comunidad de comuna:ac.:ici11 su;eta a la nec.:esuJad e.Je cooperar; en la 

un1ver.!falidad de un con~·en.••a no fi.Jr::ado. a/c.:an:ado entre i~--i1ales y libres. 

queda abier1a a lo.,· 111div1duas una in.,·tanc.:ia de apelacitin a la que pueden 

recurrir incluso contra las formas particulares de conc.:ret1=ación in.,·ti1uc1onal 

de la voluntad común". (Habermas. 1985: 57 y 58). 

Asimismo, si bien. la TAC de Habermas es b\iSicamente una tcoria de la 

comunicación humana .. interpersonal .. esta Ultirna ofrece un nuevo marco de 

interpretación de la praxis comunicativa que va más allá de la comunicación 

interpersonal y que puede servir cotno 1narco/comple1ncntación del estudio de 

los otros tipos de comunicación anali7.ados. En tomo a la TAC y la 
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comunicación de n1asas cita Mi(1uel de MorJg.as Spa: ""1:"11 la ohra de ./ü~en 

Huhern1as. (/Coría de la Accuin ( ·,,,,,,,,,icatn•a) ... ·e oh ... ·erva el mayor 

acerc.:am1entt1 de la Teoría Socta/ ( ·ríttc:a a la Teoría de la <~011u1ntL·ac..·1t>n 

c:omo un aporte e.•H:11c1ul pt1ru la ª':111ul labor ele redefi111c.:ujn de dt,·ha teoría 

en 1ma profunda cr1.-.1 ... teorc.:11ca 1n1c.:1udu u _fina/e ... d<.: /os años ... ·e ... enta. Pero • 

... ·i d11da. e ... ·ta ew1/uc1tí11 /111J.:ü1:..·11ca-L·on1lln1catn·a ele la Teoría C'rftu.:a ha de .... cr 

c:omplementada c..·on10 unu prt!fund1:acuí11 de la rejle:cuín 1n1c:1ada por la 

pritnera J.:<:nerac:tán de la e ... ·cuela de l··ra11'-:·fort e impulsada por el desarrollo 

J..:enera/ ele fa soc:iu/t1}.!Ít1 oc:v1dental. /:.º11 an1has J.:enerac.:1011e...-. la c:on1unicacián 

y el lt.:t1>.,'1taje. es sus dn•er ... a ... 111a11~{c..· ... 1ac1ones ... ·octale ... - se n1an~fiestan como un 

con1ponente de la re_flexuín c.·ri11ca en la que ... ·e eJerce una a1111c1pación 

utópica. pue.-.10 que cualquier .... uc:tedadfi.ltura rc>-:tda por la Ua:tin dehcrá ser 

n1ed1all:ada por .for111a ... · c.·o,,1un1catn•u ... · (y por con.,,·11-,,"Utente c..-11/turale ... ) libres. 

ajena .... al control .'"<Jeta! y portadora ... · de un ctJn.,·cn ... ·o normatl\"CJ. /;~n ese 

sc:n11do. cualquier ''.final de la utopi'a" cornportara tamhién forrnas 

coniunicatn·a ... · i1-..,1ahtt1r1as y libres. y hacia e .... e ohjetn•o se orientan /aJ.· 

contrihuc1ones de la Teoría StK:1a/ Crítica de la /:.·...-cuela de ¡.·ranc.:furt a una 

7'"eoría de.: la C'on1unu .. :aciún de carácter ant1pator10 y emancipador··. 

(lvloraga.,, / 9R5: 177 y / 7R) 

La capacidad categorial y propositiva de la TAC no se agota sólo en el 

modelo de la comunicación interpersonal~ por ejemplo~ en la interacción 

con1unicativa de índole intcrgrupal se puede entablar una acción comunicativa 

con las pretensiones de validez sustentadas por cada brnlPO a fin de llegar a un 

acuerdo consensual. 
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Conclusiunrs. 

Las reflexiones finales en ton10 a ta TAC y el proyecto de reconstrucción 

social de la misma son diversas. 

Sobre la TAC a nivel general. 

1) Una de las principales aponacioncs de Habennas al estudio de la 

sociedad.. a través de la cotnunicación.. es el criterio de la ... Pragmática 

Universal'""~ que .. co1no su non1brc lo indica. tal es un criterio de alcance 

universal. aplicable a cualquier comwtidad linb-Oistica. 

Es significativo el establecer que no sólo los rasgos fonéticos .. sintácticos 

y scn1ánticos de las oraciones .. sino tainbién ciertos rasgos de las emisiones 

admiten una reconst.n.Jcción en ténninos universales. En otras palabras no sólo 

la lengua (competencia lingüística), sino también el habla (competencia 

con1unicativa) es susceptible de una reconstrucción racional .. por medio de la 

pragmática universal. 

Al identificar y rcconsuuir la pragmática universal las condiciones 

universales de entendimiento de los sujetos sociales a travCs de las pretensiones 

de validez posibles de un acto comunicativo, el entendimiento. la verdad, la 

veracidad y la corrección. sienta las bases para el desarrollo de la interacción 

social libre de patologías comunicativas. 

2) La interacción e integración social a través de procesos cotnwticativos libres 

de aporías confiere. a los miembros de la misma. la posibilidad de acceder a la 

concertación consensual de sus acciones e interacciones sociales. lo cual 

prefigura el catnino hacia una sociedad que paulatinam.cnte converja en la 

c1nancipación de sus integrantes. 
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::;) El pruyccto de reconstrucción de la 1nodcn1idad propuesto por l-labcnnas se 

sustenta en la pnigrnütica y la acción comunicativa las catcgori7..acioncs de ésta 

relacionan las pretensiones de validez de los sujetos a rnundos a los cuales 

apelar a fin de a1npliar el espectro de la racionalidad dialógica. 

Sin c1nbargo. las co.1tcgot"izacioncs comunicativas de Habcnnas. a las que 

los sujetos han de adecuarse para apelar sus pretensiones de validez. son 

dc1nasiado sintplistas en cierto sentido. 

Por cjc1nplo. no es arriesgado afinnar que de ntancra ntuy general en el 

desarrollo de una interacción co1nunicativa. entre dos sujetos supongarnos. la 

tctnati:r..ación de las pretensiones de validez sufren como una especie de 

rcvoltura o solapa1niento: por ejernplo. ~ca el caso de un accidente de tránsito. 

los involucrados discuten lo sucedido y se achacan ntutuamcntc la culpa~ en la 

realidad uno de los involucrados tuvo la culpa ya que seg.urmncntc transgredió 

la nonnatividad vchicular ··x·· lu cual lo llevo a chocar con el otro 

autontovilista~ sin entbargo. en el 1110111ento de discutir las responsabilidades de 

cada quien. el sujeto Y apela a la nom1atividad de tránsito y el sujeto Z 

cuestiona la veracidad de la afimtación de Y. Si bien la cuestión. según el 

tnodclo contunicativu de las pretensiones de validez de la TAC .. debe ser 

:r..anjada apelando al mundo de la nunnati,·idad. en la realidad. la aceptación .. no 

sólo de los hechos .. sino de la perspectiva. el rnundo .. bajo la cual se van a 

diritnir los hechos. queda cuestionada. En otras palabras. si bien es cieno que 

de rnancra ideal las pretensiones de valide/. de las interacciones cotnunicativa~ 

se zanjan en el inundo al cual corresponden. ol~ictivo. nonnativo y expresivo~ 

en la realidad los intef"locutores co11n1nicati,os tc1natizan aún a la óptica. el 

inundo. bajo el cual van a zo.111jar sus diferencias~ lo cual requeriría de un rncla 



111cta nivel al cual poder ;:1pclar (yH que la apelación a los nnmdos es un pri111cr 

n1cta nivel de apelación). 

Asi1nis1110.. sucede tnuy a tnenudo que dos personas frente a frente 

··hablan·· pero no dialoµan. Es decir. en un 1no1ncnto dado. quien hace las 

veces de c1nisor 111;:111da 111c11sajcs al receptor y este por alguna razón 

(distracción. csca!->o o nulo interés. aburritnicnto. o cualquier distracción) tos 

recibe pero no los procesa n1 da respuesta a ellos~ o en lugar de contestarles. en 

su 1un10. e111ite otros mensajes qtu: tienen c-scasa o nula in1portancia con Jos 

1ncnsajcs del c111iso..-. 

Por otra parte. al referirse Habcnnas a las cornunicacioncs de rnasas. 

afinna que estas trasc1c11dc11 la pruvincialidad y tnultiplican los contextos 

discursivos de la opinión pública. 

Es bien cierto que los 111ass-nu:dia rnuhiplican los flujos cornunicativos al 

interior de las sociedades .. la nu1ltiplicic..lad no se nic~a. Lo que se debe tener en 

cuenta es que la n1ult1plicidad etnane de la unicidad. C.."'on10 cita Mattclart. los 

Estados Unidos cncabc.:r_.an una planctari:r.ación de la cultura de masas .. !~a 

f'"rl1c.:1pc":u;11 an1cr¡,_:011a en la 1nd11.\/r1a nu11ulu1I del c.:onoc.:1m1e1110 y de las 

comunicaciones le ... a ... eJ..,.'11ra un papt!I tfen1a ... ·1ado 1111µor1untc conUJ para 

IJ.:11orur/o. HI 65% e.le todas la ... · c.:011111111cac11J11e.\ del 111111u/o llt!llt!ll ... ·11 orl}!en en 

e ... e país··. (i\ful/e/arr: /07) 

Las series y proµratnas televisivos de los E. U. llegan pnicticatncntc. en 

rncnor o rnayur grado. a todos los paises del rnundo. Tales prog.ratnas difu11dcn 

el rnodo de vida y los valores de los E. U. co1110 los ideales a alcanzar. 

Lo anterior e~ sinturnútico no slllo de la n1anipulación que ensalza el 

n1udo de vida atncricano ~ino tmnhicn del poder que cjcrccn los Estados 

Unidos en las cu111unic.:acioncs. dislorsionúndola:-.. altcnindolas. privih.:~iando un 
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1nodelo comunicativo en especial. etc .• lo cual deriva en un 1nonopolio del 

sistema americano de comunicación. 

Al parecer algunas de las ideas de Habermas .. en ciertos aspectos. no son 

muy elaboradas. 

Sin embargo .. el objetivo de estas ••criticasº va dirigido. no a cuestionar 

los méritos de la TAC. sino a hacer ver posibles derroteros de afinación y 

análisis de la misma. 

Por otra parte. interesante es la crítica que Javier Bengoa. en su libro De 

Heidegger a J-labcnnas • hace de J-laben11as. en lo concerniente al cambio del 

paradigma de la conciencia al parJdigma del lenguaje: 

ººPue.\· recond11c:1r roda.\· la.\· Ú!fic:ultades del pen.,.arnienro oc:c:1den1al a la.\· 

.~upuesta.\· carencia.\· de la ''filoscljiu de la co11c.:1e11c1u ·· y pensar que la 

solución propuesla por ello.\· c:on.,tituye realtnenle un car11h10 de parac.l1Kn1a e.\· 

artificial. <:Qué es, en efeL'fo. una ética d1."ic11rsi''ª -clave de bóveda de 

peruan11e1110 de an1ho.\·- su10 una refi.Jrmulación de la Crí11ca de la ra.;:ón 

práclic:a. es decir. del pensanuento ' 0purad1}.!má11co •• de la .filosofta de la 

c:o11c1e11,·1a?. /:.~I c¡11e la subjeln•idad sea e.\·tud1ada c:on10 inter.,·uhje/i\•idad 

amplía el hon=onle de la rni.\·ma pero no lo .\·upr1me ni o deJa alrás. •• (Ben~oa: 

190) 

Es cierto que el que la subjetividad sea sustituida por la intersubjetividad 

no la niega sino que la amplia,, pc,.o es prccisatncntc esa an1pliación la que hace 

que se t,.ansitc del ••yo creo'"· de la conciencia solipsista al .. nosotros 

a,.gumcntarnos·• de la acción comtmicativa. 
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Finahncntc es rncncstcr citar. y opinar. que la rnayoría de los críticos de 

Habennas rachan de irreal y urópica a la TAC. debido a su carac1eri7~"tción ideal 

de las irucracciones cornunicativas. 

La descripción de Ja acción comunicativa como un proceso de 

fundatncntación racional de las pretensiones de validez. en donde los 

interlocutores deben reconocerse con10 iguales y con los mismos derechos. 

arnen de que debe aceptarse la coacción del mejor argumento es .. qui7..á,. una 

idealización. l·fabcnnas es concicntc del caráclcr irre:tl de esta situación ideal 

del habla: sin crnbargo. CI rnantienc que no se trata sirnplerncnte de un ideal 

abiitracto, sino que dicha situación ideal es una suposición que subyace a todo 

acción comunicativa. Cualquier individuo que entre en discurso debe aceptar 

irnplicitan1cntc la posibilidad de llegar a un acuerdo a través de la 

argurncntación racional. Rechazar este supuesto seria desvirtuar el sentido del 

proceso de Ja argumcnlación. 

Por otra parte Habennas afinna que esta situación ideal del habla 

lambién ha lcnido una influencia en la vida polilica de nuestras sociedades. El 

principio de que la legirimidad racional se encuentra en el diálogo que busca un 

acuerdo es inseparable de la hisloria de la democracia. 

Además. que hay de malo en proponer un modelo ideal a seguir. las 

ciencias naturales. que csaudian a la realidad concreta. están llenas de modelos 

ideales bajo Jos cueles se cualifican las propiedades de Jos objetos. Asirnismo. 

en las ciencias sociales el tener un rnodclo ideal. en este caso el modelo de 

inlcracción cornunicativa de Ja TAC .. posibilita Ja cualificación de Jos hechos .. y .. 

lo que es rnás irnportante. y a difCrcncia de las ciencias naturales .. es un ideal de 

perfcccionarniento por el cual bregar. 
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A ne lito. 

Ciencia y Acción comunicativa. 

l-labcm1as distingue tres esferas universales de validez que constituyen y 

caractcri7.an a las sociedades modernas: la ciencia. el derecho. y el arte; cada 

una de las cuales atiende a sus criterios internos de validez. 

En el caso de la ciencia .. afinnar que existe un único criterio interno de 

validez de la misn1a es algo su1namcntc cuestionable; en ninguna de las 

instancias que confonnan a la ciencia existe un criterio de validez universal al 

cual apelar. 

Si se habla de los fines de la ciencia se puede citar diferentes criterios: 

búsqueda de la verdad (realismo), obtención de resultados (pragmatismo), 

adecuación empírica (positivismo). 

Si se habla del método de la ciencia se puede citar el vcrificacionismo 

(ncopositivistas), el falsacionismo (racionalismo critico), hasta el "'todo vale .. 

(relativismo feycrabendiano), cte. 

Si se habla del progreso en la ciencia se puede citar que este es 

acumulativo y lineal o fragmentario y espiral. 

De todo ello podría desprenderse la idea de que prevalece un cieno caos 

en esa actividad que llamarnos ciencia (parafraseando el titulo del libro de A. 

Chalmers ;Qué es esa cosa llamada Ciencia? ). Sin embargo, y como sei\ala 

Larry Laudan: "la imaJ.:en contemporánea de Ja ciencia e.~ la de un 

procedimiento progresivo y uhjetn•o para conocer el mundo. Lo.!i desarrollos 

tecnológico.\· dependiente ... de ella. desde la energla atómica a la ingenierfa 

genética refuer::an e~'·a idea··. (Laudan: contraportada). 
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De lo anterior se sigue que. si bien la i111agcn cx1cn1a que presenta la 

ciencia es la de una unidad en desarrollo progresivo. la ir11agcn interna de la 

misma rcneja profundas desavenencias conceptuales en lodos los án1bitos que 

la conforman. 

La finalidad de las siguientes lineas es discurrir en tomo a la creciente 

imponancia que Ja ctJ111un1cac1ón va cobrando en la actualidad con10 instancia 

fundamental para el diálogo, la critica. el entendimiento y la superación de las 

diferencias conceptuales. y las posturas relativistas. de aquellos grupos de 

investigación científica que. a pesar de tener un mismo objeto de estudio. un 

mismo problema concreto de investigación. difieren en la intcrprclación de éste. 

Un ejemplo de lo anterior son las investigaciones que se reaJi7.an 

actualmente en torno al origen del Hombre moderno (Homo sapiens sapiens). 

Abocados a tal tarea existen dos gnapos investigación: a) los biólogos 

moleculares. que sostienen que dicho origen fue un suceso singular. y,. b) los 

paleontólogos que afinnan que tal origen fue múltiple. A pesar de tener el 

mismo objeto de estudio,. difieren diametralmente en sus resultados; entonces,. 

cabria preguntarse,. ¿que grupo esta en lo cierto? ... ,. es evidente que só]o uno lo 

esta (ya que el origen del hombre. por el principio del tercio excluso. o fue un 

suceso singular o fue un suceso múltiple,. pero no ambas cosas); por ello es 

menester ampliar el radio de aplicación de la acción comunicativa en el seno 

del campo científico a fin de clarificar y superar. con el apoyo indispensable de 

la contrastación empírica,. ]as diferencias conceptuales. 

Cada vez., en mayor medida. los filósofos de la ciencia admiten que el 

concepto de comunicación es un factor que debe ser ponderado y desarrollado 

al interior de la ciencia~ afinna León Olivé: "/ .. o.\· .filó .... ·t?fi1.\· de la c1e11cia dehe11 

desarrollar ilnportante."i conceptos que ha.\"fa ahora se han dc.n:11idado en 
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general. par eJcmplo lo.\· de la práctica cic11t(/ica. formación de cient(/icos. 

nroce.,..o.tt de comunicación. cte. '" (Ofi,,.c: ../8) 

De igual manera. Mareelo Dascal plantea la necesidad de desarrollar un 

modelo cxplicativo-prcscriptivo de las controversias cientificas. ya que es en 

estas en donde se ejerce la crítica más fructifera y sería de las teorías 

científicas. 

La incorporación de las ideas de Apel y Habermas referentes a la 

dimensión pragTllática de la comunicación en los procesos de comunicación de 

grupos de investigación científica abre la oportunidad de que .. con base a un 

diálogo incoativo y racional y a través de la contrastación empirica. se supere la 

postura relativista del conocimiento científico. tan de moda hoy en día .. y la 

supuesta inconmensurabilidad de las teorías que .. a pesar de compartir el mismo 

objeto de investigación difieren en la interpretación de este. en vinud de su 

paradigma (el cual debe entenderse como wt marco de referencia con una 

ontología. una epistemología y una metodologia propias). 

El desarrollo del anexo será el siguiente: 1) Presentar un caso 

paradigmático de un hecho concreto y las interpretaciones que de el se 

desprenden; 2) Examinar y criticar la postura relativista del conocimiento 

científico; 3) Bosquejar un modelo de pragmática comunicativa científica. a 

partir de las ideas que al respecto desarrollan Apel y Habermas, y su 

importancia corno complemento. en el desarrollo de las controversias 

científicas. 
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1.os hechos y su inlerprrlación. 

Un hecho es un suceso real y singular que acaece en la realidad .. es un 

estado ercctivo de cosas. Todos los sujetos que presenten una fisiología 

nonnal .. aprehenden los hechos concretos que acaecen en el mundo .. en un nivel 

primario. de igual manera. Sin embargo. la interpretación que cada sujeto hace 

de los hechos ~·aria de acuerdo a su paradigma de referencia. Un ejemplo que 

ilustra lo anterior es Ja disputa .. presentada por Non.vood Russcll Hnason., que 

sostuvieron Johanncs Kcplcr y Tycho Brahc en tomo al movimiento del Sol y la 

Tierra a] contemplar el amanecer . 

.. Lo.\· proceso.\·ft. .. ·icos que tenían lugar cuanclo Kepler y 7)1cho mirahan 

el amanecer son de 1n1portancia. l!.0

/ sol en11te /o."i n11.t0mo.<i; fiJtones para an1hos 

oh."iervadores; lo.\· fiJtonc.{i atra\•h.!,\·an el espacio .\·o/ar y nue.\·tra atmósfera. 

Lo.,· do:r astrónomos llenen una v1s1ún normal; por tanto. dicho.\·fblones pa.\·an 

a travé.\· de la cúrnca. el humor acuo.n>. el iris, el cri.,·ta/ino y el humor vítreo 

de sus <>jo.\· de la nu.,·ma n1anera. Finalmente .'ion afectada.\· .\·u ... retinas. lin 

sus célufa_\. de sele1110 ocurren camhios clectroquím1co.\· similarc.~. En la.~ 

retinas de Kep/er y de Tycho .\·eft>rman /a.\· m1.,·mas cutifi1:_.,.-uraciones. Así pues, 

ello.\· ven la mi.-.ma cosa ... (Han.w>n: RO) 

Sin embargo. a pesar de percibir ambos lo mismo. la interpretación que 

del fenómeno dan es diferente; mientras que para Keplcr es la Tierra la que se 

mueve alrededor del Sol. para Tycho es el Sol el que se mueva alrededor de la 

Tierra. 

El caso ilustra lo que en la filosofia relativista de la ciencia se conoce 

como Equivalencia Empírica (EE). en otras palabras. la evidencia que 
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presentan los hechos apoya por igual a runbas interpretaciones, no habiendo 

entonces 1nancrn de zanjar la disputa de quien esta en lo correcto. 

Lo anterior parecería suponer que grupos de investigación con diferentes 

paradigmas fonnarian visiones diferentes e inconmensurables del mundo .. en 

virtud de la EE. negando así la posibilidad de acceder a una e"plicación 

científica univoca; lo cual dcsc1nbocaria en un relativismo total. 

Con la publicación en 1962 de la obra La cstn1ctura de las revoluciones 

científicas de Thomas Kuhn y en 1975 del libro Tratado contra el método de 

Paul Feyerabend. la corriente postcmpirista de la filosofia de la ciencia devino 

en w1 relativismo total. Los representantes del rclativistno afinnan .. como tesis 

principal. la inconmensurabilidad de teorías sustentadas en diferentes 

paradigmas. debido a la EE y la inexistencia de estándares de medición 

objetivos y neutrales. 

Dentro del relativismo existen dos tendencias: la radical y la moderada. 

La primera sostiene una inconmensurabilidad total entre teorías ri~·ales. La 

segunda concede que ex.is ten puntos conmensurables y puntos 

inconmensurables entre tcorias rivales; sin etnbargo. afirma que los puntos que 

no son con1nensurables jatnás podrán ser cabahnentc entendidos fuera de su 

paradigma de origen. 

En torno al relativismo radical: "/~:1 hecho de hablar de do.\· teorías con 

inconmcn.,·urah1/idad total es ec¡i11\•alen1c a liahlar de dos teoría ... tola/mente 

dtferente.\· en todos las aspectos y. por lo tanto. no ri\•a/c ... ·. ya que. para que 
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é.\'fu ... · lu ....... ~un, e .... 111e11e.•it1er </lle L/J.,,·rt . .'/JL~11 en ul)..'7Íll ¡7111110 <.~11 Lº01'11Ín" (l .. a11tla11: 

l-15) Por lo tanto. el rcJativisn10 total es un absurdo. 

En Jo referente a Ja inconrncnsurabilidad parcial los relativistas de Ja 

ciencia afinnan que en este caso no es posible traducir de un paradign1a a otro 

las expresiones inconmensurables de rnanera total y cabal. ya que cada 

paradigrna Je confiere a tales expresiones un nucJco que es irreductible e 

inc."(presable en otro paradig¡na. 

Sin e1nbar!!º- y en oposición a Jo anterior. existe Ja posibilidad real de 

trascender la inconrncnsurabilidad a partir de la cornunicación 

La filósofa italiana Maria Luisa Dalla Chiara afinna que aún en el caso 

de dos seres que por vez prin1cr-J se pusieran en contacto y teniendo cada uno 

de ellos lógicas distintas podrían cornunicarsc de manera incquivoca. 

La posibilidad de con1unicación que tendrían dos seres que pensaran con 

lógicas diferentes "a tal .fin 1n1ug1ne111os por t:Jen1plo. una c:1rcun.,·tanc1a del 

Sib.-uiente tenor: ... ·upo11gan1os que los hah11u11tes 1nteli¡.:entes de la Tierra 

en1pleran .\·1en1pre /óJ.:IL'U c/á.,·ic:a, y que con.Hguieran i111erca1nhiar men~·ajes 

con seres exlralerre.,·tre.\· lo.\· cuale.•• se .ür1•en ... ·u1n1pre de la lógica 

intui,·iun1.\·ta. ~.Qué po.\·ih1'1dad IJenen e.\to.\· .\·ere."i de ad1•er1Jr que e.\·tan 

n1anejando lú~icas d1.w1111as, de de . .,.crih1r.,·e y con111111c:ar.w.!"'! F:.~ .... n1uy prohahle 

que el ser extraterre.\·tre, rnura\'lllado por L'l<!rla.\· ll?íerencia.\· que encuentra 

si."itcmát1C:ame111e operadas en el n1en.,·aJe del lerre.,·tre, en un n1omento 

tleterm1nado c.·01u1¡.:a de.,·cuhrtr lu 11uerpretacu;11 .... '-ºJ..."1Íl1 Godel-(i/ivenko de la 

lógica c/a.\"ica en lu lrjgica 111111icio111s1a. /4u idea .wJhre la que se funda la 

1nterpretaciá11 e.\· la .\"J}..."1dente: de.,·tle el punto de vi.'tta intuicioni.\·/a, el lógico 

cla.\"ico confi.111de 111de/J1da111e111e lo.\· do.\· tipo.\· de d\)711/Clolle.\· 111cl11.\·;,..-a.\· y lo.\· 
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do., llpo .... de..• c1u11111fin.1dort•., c..·x1,h·11c1ah·'· '/"'-' ,,,,, <.º1J/l.,1c/,·rad11'. por Lolltra. 

r1~11ro.,·c1111L'lllL' c/1,111111". y. cul<..·111eí, ctJ11/1111d'-' la' f'l'"f"'·'1c..:11111e ... cu11 ·'" pr"I''" 

llCJ.:l..ICl,;11. / 1ara el hí_c.1co 1..1a ... 1co. cfe1..·/l\'t1111''1ll'-', '"' elc111c11111 ... t.lc· 11" 1,-,_ •. , 

¡1are .... '' v h.\' -( ""..... h): -!xa y ."" ... ,. '4-1, a y --.-.a exprc..·'"" la"""""'"º·'": pura 

el 1111111'·un11 .... tu .'t: tratan ele 1elc..·a ... 1...·0111ple1c1111e11te d1f..:n.•11ff.·.... ,'-,"obre <: .... tu hu_,,_., 

el 1111111,_·111111 .... ta L"tJll.'1g11c cle,,_·11hrir y ·''""¡¡,_·ar fa, leye .... /1í;.:1cu., L·fa,1ct.1'. 

1111t!rprc1u11do 111dt1 cl1\1·1111c11í11 a v h ufir111atla por el ,·/a,·1c11 '-·011111 -ú1,,. .h). 

tocia c~fir111acuí11 1.·x1,tt'llc:10/ ~""°" <.:0111<1 --»~·x- .a. y. f'"r 1í/1111111, todu propr"IL"l<Ín 

t.·01110 ·'" doble 11cge1c1ti11. 

1..·x1ru1erre,1re ·''--' 1·c.·rcí 1u1111ral11"'lll1..• ,,h/Jgudo u """'--1111r: 1..·I tern.•.,/rt.• e.,. 1111 

li1111lculu ele"/'-' el f'llllltJ de '''''" /1ig1L·o, yu t/llL' cae l'll cl'-·111c1'1t1<la .... \'L"n.'' c.:11 

t.·1n~f11.,un1e ... llic..·11a. .... 

1:"11 el hunclo "/'lit..'.''"· el e.'ílraterre ... tre poclrú u .. 111111r llL'/llluh:.' c.l~(cr<.·111e., 

(/l/IL' el J1.,'-·11r . ...,, L'."C/rutL'rre .... rre: en un pr111c11110 se ·"-·1111rcí utraído u .111:)..!urlo 

c.·tJtllll 1111 ... er ll11111aclt1. f'"r aJ,·ert1rlo 111<.·apa: ele d1.· realt:ur L'ICrta .... · 

lt~fcr<.'llL'lt.J'. 

t.lt:d11cl1\"t.1 Je ·'" 1111erloc11tor, 1deu11clo n111ltple., posth/e_,. cle.H.:rlp<:u111e_, L'/ci.,·1ca .... 

cit.! la f<Í~IL't.l 111////t."/(}fl/.'lll. 

/:."11 tocio '-'"-"' re .... u/Ju '!"'-'· en lu .... ·1111acui11 de /u l11ptile.\I-'", lerrc.\/res y 

ex1ru1crrc.,tre .... e .... 1ú11 perf<:c.·tt1111e111e ,_.upac11ado .... pura ciar.'<.! cuenta ele e .... tar 

<!tnpleunclo /úg"_.ª·'· cl1 ... 11111u .... de .... L'rJh1r .... e l"L'Clf'l'tJClllllL'lll<.! de .... cle el p1111/o de 

\'/.'.;ta lri~i,·o y L·on111111car.\e ·"" 1<:11er 1111a 111etuteoric1 L"tUlllÍll .. h"I lÍ.11/L'() 

rec¡111sllo que tlehe11 t.·11111pl1111e111ar en L'fJf/llÍll e.,. la Cllf'CIL'lt.lacl ele t.ie.,·c.·r1h1r la 

.üta..TI., ••. (( 'Juara: l -1 ~. l ./8 y 1-19) 
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La cu1nunu.:aciú11. es el 111ecunis1110 por el cual se puede superar la 

:1p;,1rc11te intnllJuctibilidaLI que e111ana de la i11co11111ensurabilidad parch1I. 

Cualquier pensador individual. incluidos los cientílicos. esta circunscrito 

por mm :1udicnc1a. ~ pan.1 eun1ur11car·sc. para ser t:ntcnd1du. debe usar el 

lenguaje~ su capacido:1d comuniucativa~ de tal 1nanc.:ra que cvuquc la rni!>1na 

respuesta en su audiencia que la que evoca así 1nisn10. a fin de justificar sus 

pretensiones de validez. 

La idea ccntrul es que la vcn.hid se refiere a contextos discursivos y de 

inh:racción. es decir. se trata de justificar una pretensión de verdad frente a 

qu1c11 quiera qm.: la dispute. cualquiera que sea su 1narco conceptual. Pero la 

1ntc.:racc1ón no puede ser cualquiera. no se trata de convencer por la fuerza. ní 

disputar la aceptación de una proposición agrcsivarncntc. sino por rnedio del 

diúlo!!O en cc.nuhciuncs ideales di.: cunumicación: ··,";· el rc ... ultado de lu 

1111erac.:<.:1t)11 L'lllrL' .'11/t.'/O.\ L·t1y11... 111e1rc.·o... c.·"11c.:ept11ulL'.\ or1}.!111ale., erC111 

t11ft:n .. ·11te ... ·, clc.•heríu .H'r Ju <.:rL'ut:1ti11 dc 1111 111/L'\"tJ 111urco c.:011c.:ept1u1I clerl\·ado clc.1 

lo ... pr1111ero.\ ••. fAh-alú: 18')) 

Praa:málica de la comunicación. 

Karl-Otto i\.pd con el fin de elaborar lllW Tcoria cpistc1nológica de In 

Verdad que integre la dimensión pr:1g111atica de la co111unicación rctotna y 

con1plcmcnta en algunos aspecto~ las ideas que sobre la fundantcntación de la 

verdad elaboraron C'harles Sandl!'rs P1cn.:c y l\lfred Tar!"ki. 

/\pcl rcto111a el co1u.:cpto c..h.: l11hhis1no. ··el <.'Ual ,·e dL'hc.· c11te11dcr <.:0111<.1 

11110 teoriu de lo fu/Jh1l1dad de I'" co110,:11111e1110.\ ... 1111c.:11c.·o .... d<.• la L'llal ... , .. 

piu:dc '·'·'!'erar """ , ·0111·c1).:.t'llc."1t1. c..·11 el ... L.'11/ldo tA.• 1111<1 apro.\·1111acui11 
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pro~rc."11\"u ele la \'en/ad. de los ra=o11u1111c.!11lo.\· .... 1111é11co .... '-/lle en primera 

it1.\·Jt111L·1t1. huyan .•·•upercu/o tul pn1eha de fa/dJl.\1'10 ••. (Apel: .JO) 

Tal concepto de t:alibis1no presupone una teoría realista de la 

correspondencia de la verdad .. la cual se funda en la co1nplcmentación de la 

teoría de la verdad de Tarski con la tcoria pragm.ática del consenso de Piercc; 

según la cual se identifica lo real con lo cognoscible .. sobre la base de la 

convergencia de los razonmnicntos sintéticos de todos los miembros de una 

co1nunidad ititnitada de investigadores. 

La convergencia de los razonmnicntos sintéticos de diferentes grupos de 

investigación cicntifica es p~siblc a partir de la puesta en marcha de una 

pragmática trJscendcntal del lenguaje. Tal pragin&itica vindica y pone en 

igualdad de circunstancias a la función prJgmática de la comunicación con las 

funciones sintácticas y semánticas de la mis1na. 

E11o implica que ademas de la formulación interna de una tcoria 

científica. esto es: una sintaxis lógica de sus enunciados obser"'acionalcs y 

teóricos~ y.. una semántica que adecue de manera inequho'OCa referentes y 

significados~ deberá aunarse a nivel externo. wia pragmática discursiva por 

parte de quienes sustenten tal tcoria. 

Lo anterior posibilita la puesta en marcha de un dialogo de caracter 

pragmático, en el cual grupos de investigación científica con un objeto de 

investigación común pero con enfoques diferentes disputen argumcntativamcnte 

sus pretensiones de validez. Para ello. no sólo deben dar una correcta 

fonnulación conceptual a sus teorías .. para asegurar de manera inequívoca la 

inteligibilidad de la misma en el momento del dialogo. sino que ademas. deban 

defender discursiva y argumcntativatncntc aquellos puntos de sus teorías que 

sean cuestionados. Las caracteristicas del dialogo pragmatico deberan 
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adecuarse a las condiciones universales de validez desarrolladas por Habermas: 

a) la de cslarse expresando illlcligiblemcnle, b) la de csiar dando a enlendcr 

algo. e) la de estar dandosc a cnlender. y. d) la de enlcnderse con los dcmas; a 

partir de la igualdad de circunstancias y de condición de los interlocutores; la 

negación de apelar a dogrnatistnos o autoritarismos de la indolc que sean; en 

suma. de lo que se trata es de argumentar de manera racional e incoativa. Los 

pwltos a debatir en el diálogo son las diferencias conceptuales y la manera 

experimental n1ás adecuada para contrastar aquellas diferencias que no se 

hallan dirimido en el dialogo. 

En vinud de la libre concenación de los grupos en dispula, de la manera 

más adecuada a nivel experin1cntal para zanjar sus diferencias conceptuales. la 

evidencia fenoménica. la realidad. etnitirá el juicio último en la querella. 

Jesús Moslcrin. en oposición a los filósof'os y sociólogos que sostienen 

una idea relativista y sociologista de la ciencia. antepone la realidad misma 

como criterio de evaluación de difcrcnlcs teorías; con relación al relativismo 

afirma: 

"e.\·ta n1a11cra de pensar o/\'1da con facilidad lo que f!_,. peculiar de la 

ciencia empírica: el papel e ... ·enc:ial c¡ue jue~a el m1'11do (. .. ) en el desarrollo de 

cualquier conoc:1miento que se presuma c1e11t{fico finalmente será la realidad 

misma quien diga la rUtima palabra al re ... pec:to.· e11 el desarrollo ele la ciencia 

no .\·ó/o ·'"'n lo ... científico.\· lo.\· llamada.\· a .f14>!ar. tamhién la natura/e:a o la 

realidad esta invitada al juego y e.,. ella quien tiene las ú/11mas carta.,· . .. 

(!vfosterin: 114 y 115) 

Finalmente la realidad es panc y juez en la cscrutación que los científicos 

hacen de ella. En algunos casos el veredicto de la na1uralcza es un rotundo 
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ºNoº aún a pesar de las expectativas rnás arr;:aigadas de éstos; ta] es el caso del 

sofisticado expcrimenro que Michelson y Morley llevaron a cabo en 1 887 para 

cornprobar Ja existencia del éter. el cual era an1pliarnentc aceptado por la 

mayoría de los fisicos de esa época_ Finaln1cntc. y contrario a lo que 

finncnlC:ntc se creía. la realidad dijo. el éter no existe_ 

En otras ocasiones el veredicto de la naturale7 .... , es un .. Si ... ; en el rulo de 

1992 el satélite espacial COBE detectó anisotropia en Ja radiación de fondo del 

Universo; con lo cual se contin11aron las expectativas que la cornunidad 

cientifica había fincado en ello. 

Con base en Jo anterior se podria concluir que finalmente en la disputa 

entre dos teorías antagónicas tarde o ternprano será Ja propia naturalc7.a la que 

desacredite a una de ellas. crnpcro. no sicrnprc este es el caso y cjcrnplo de ello 

Cuc la disputa entre Isaac Newton y Christian lfuygcns en ton10 a la teoría de la 

luz.. el prin1cro postuló la Icaria corpuscular de luz y el segundo postuló Ja 

teoría ondulatoria de Ja luz~ en contra de Jo que se suponía .. que sólo una de las 

dos Icarias sería verdadera. Ja naturalc7..a dictatninó que ambas teorías eran 

correctas y que. en conjunto .. proporcionaban una descripción tnás completa de 

la realidad. 

A raíz de Jo anterior podría plantearse que si finahncnte es la naturaleza 

la encargada de poner a cada teoría en su sitio para que ncccsitrunos dcsarrolJar 

una praginática trascendental de la comunicación en el seno de las diversas 

co1nunidadcs científicas_ 

La respuesta a esta cuestión estriba en que no es lo 111is1110 ser un agente 

activo en la consecución del conocirnicnto que un agente que sólo esta a la 

expectativa de los acontcci111icntos. La controversia Einstcirt-Borh es un buen 

cjernplo de ello atnbos científicos debatieron. durante atius. sus diferencias 
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conceptuales en ton1u a hl 1nccánic~t cuántica y propusieron soluciones y 

cxpcri111cntos i111aginativos. que postcrionnenh: se llevaron a la practica. para la 

contrastación de sus diferencias. Si bien en la actualidad la disputa sigue 

abierta. la JináJnica que el debate entre Einstein y Borh in1pelio al desarrollo de 

la investigación científica qui:l'.a nu se hubiera alcanzado de otro modo. 

Qui;,r-á no seria rnuy aventurado sc1lalar que tal disputa es un cjcn1plo 

prcn1aturo e infonnal de la puesta en practica de la una prag.rnática de la 

comunicación. 

Recapitulando los principales puntos señalados .. tenernos que: 

1- La evidcucia fcnon1énica de los hechos. a nivel pri111ario. es sicn1prc la 

1nis1na para todo sujeto cognoscente que presente un estado físico y 1ncntal 

nonnal. 

2- Sin c1nbargo. la interpretación de los hechos depende. en grado 

proporcional. del paradig111a que se tenga de referencia.,. el cual dctcnnina el 

h.vcr co1no-· de cada sujeto. 

3- Por lo tanto. distintos paradig.1nas presentan interpretaciones distintas di: la 

realidad. 

4- Con base en lo anterior~ el rclativis1no radical afinna la total 

inco111ncnsurabilidad. en todos los puntos~ de paradig111as diferentes. 

5- Y .. a su vez. el rclativisn10 parcial sostit.:11c que entre teorías rivales existen 

tanto puntos de con1ncnsurabilidud cuino puntos de inconn1cnsurabilidad~ y que 

es en estos úhi111us en los que lo.1 po~ibilidad de una traductibilid~d y valoración 

ianpan.:ial son ünpusiblcs. 



6- En oposición a la tesis de la inconmensurabilidad total entre dos teorias es 

menester decir que. ello es equivalente a hablar de dos teorías totalmente 

diferentes en todos las aspectos y .. por lo tanto. no rivales. ya que .. para que 

éstas lo sean. es tncncster que discrepen en algún punto en común. Por lo 

tanto. esta postura cae por su propia base. 

7- En lo que respecta a la superación de la inconmensurabilidad parcial. puntos 

en que discrepan dos teorías rivales. la puesta en pr.íctica,. por parte de los 

grupos de investigación antagónicos. de una acción comunicativa de carácter 

pragmático trascendental del lenguaje. supera el problema de la 

intraductibilidad y abre posibles vías de solución cientifica a la querella. 

8- La prag.snática comunicativa viene a apenar a la epistemologia de la ciencia .. 

desde la perspectiva de un sc111iosis total .. la complementación del nivel interno 

de las tcorias cientificas .. esto cs. de la sintáctica (relación de signos entre si) y 

la scn1ántica (relación de los signos con las cosos que representan)~ con Ja 

dimensión externa y praginática (relación de los signos con los usuarios de 

estos) de las mismas. La puesta en marcha de la dimensión pragmática irnplica 

abrir canales de comunicación entre grupos de investigación diferentes a fin de 

entablar diálogos. que respondan a las condiciones universales de validez 

desarrolladas por Habermas. que conduzcan a la superación de sus diferencias 

conceptuales. 

9- La incorporación de la dimensión pragmática en el discurso científico 

implica que cada grupo de investigación en dicho rubro deberá llegar a una 

fom1ulación. en la que csten de acuerdo. precisa e inequivoca de su teoría. a fin 

de presentarla y confrontarla con la de sus rivales; la cual. por supuesto. deberá 

cubrir el mismo requisito. Es decir que. a fin de poder acceder al plano de la 

argun1entación praginática es 1nenester que en cada grupo de investigación 
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exista un consenso 111inin10 de lo que es su tcuria y de cual es la manera 111as 

inteligible de prc~entarla para su discusión. 

1 O- El desarrollo del diálogo prag1nático deberá transitar a tr;1vés de Jos 

siguientes pasos: a) Pn:sentar .. cada una de las partes .. los argurncntos~ b) 

Entablar las respectivas pretensiones de validez de los puntos en conflicto; c) 

Explicitar .. de ntanera conjunta .. las diferencias conceptuales; d) Argurncntar. sin 

cortapisas y de manera vig\lrosa .. a fin de: 1- esclarecer posibles errores de 

apreciación; y .. 2- J1ri1nir diferencias; o. 3- proponer de rnancra conjunta 

rncdidas conducentes a la superación de las diferencias. 

J 1 - Las rncdidas propuestas para .l'.anjar las desigualdades de los puntos en 

conflicto deberán ser llevadas a la práctica científica. 

12- Ya rcali7...adas tales rncdidas surgen dos posibilidades: a) La corroboración 

de todos los puntos de una de las tcorias y la refutación parcial de la otra (un 

ejemplo de esta posibilidad es la disputa cnlrc la leoria del .. big-bang .. ·y la 

teoría del stcady stalc); o b) La corroboración de lodos los punios de ambas 

teorías~ lo cual inc.licaria que.. rnas que rivales.. son co1nplcmentarias (un 

ejemplo de esta posibilidad es la disputa cnlrc Albert Einstein y Nicls Bohr en 

tonto a la ntccánica cuánrica). 

J 3- Finalrnente .. con la superación del mito de la inconmensurabilidad parcial. a 

través de la comunicación y la cxperimenración. el conocimiento científico. 

siempre peñcctiblc. nos acerca más al conocimiento de la realidad. 
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