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RESUMEN

Se es tu dia en este ar tícu lo, la re la ción de
la Teo ría de la Acción Co mu ni ca ti va con los
pro ce sos de li be ra ción in ter sub je ti va, a tra vés
del diá lo go de mo crá ti co y la sig ni fi ca ción de las 
prác ti cas lin güís ti cas en la so cie dad ca pi ta lis ta.
El nue vo pa ra dig ma prag má ti co-her me néu ti co,
nos pre sen ta la po si bi li dad de in ter pre tar las re -
la cio nes so cia les des de el es pa cio pú bli co, lu gar 
de gé ne sis de los pro ce sos de ra cio na li za ción,
re pre sen ta ción so cial y po lí ti ca de la vida de los
ciu da da nos. Los pro ble mas y con flic tos pro pios 
de la tec ni fi ca ción de las re la cio nes pro duc ti vas
y se mán ti cas, re quie ren de una dis cu sión que
pasa por una ra cio na li dad dia ló gi ca, a fin de su -
pe rar la di rec ción ins tru men tal de la ra cio na li -
dad po si ti vis ta. Esta su pe ra ción abre la in ter -
sub je ti va de los se res hu ma nos, en una di men -
sión de la li ber tad ciu da da na a la que to dos te ne -
mos de re cho en el Esta do mo der no.
Pa la bras cla ve: Acción co mu ni ca ti va, li be ra -

ción, epis te me, crí ti ca.

AB STRACT

In this pa per the re la tions hip bet ween
the theory of com mu ni ca ti ve ac tion and the
pro ces ses of in ter-sub jec ti ve li be ra tion are stu -
died through de mo cra tic dia lo gue and the sig -
ni fi can ce of lin guis tic prac ti ce in ca pi ta list so -
cie ties. The new prag ma tic-her ma neu tic pa ra -
digm pre sents the pos si bi lity of in ter pre ting
so cial re la tions from the pu blic spa ce, the pla -
ce whe re the ge ne sis of ra tio na li za tion pro ces -
ses, so cial re pre sen ta tion, and the po li ti cal life
of ci ti zens oc curs. The pro blems and con flicts
in vol ved in the tech ni fi ca tion of se man tic and
pro duc ti ve re la tions re qui re dis cus sion
through dia lo gic ra tio na lity, in or der to over -
co me the ins tru men tal di rec tion of po si ti vist
ra tio na lity. This ac tion ma kes pos si ble the in -
ter-sub jec ti vity of hu man beings in a di men -
sion of free ci ti zens hip to which all have a right 
in the mo dern sta te.
Key words: Com mu ni ca ti ve ac tion, li be ra -

tion, epis te me, cri ti cism.
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INTRODUCCIÓN

En la ac tua li dad el con cep to epis te mo ló gi co de ra cio na li dad mo der na, en ten di do
como una ex pli ca ción cien tí fi ca ab so lu ta acer ca del fun cio na mien to el mun do como sis te -
ma o con jun to de he chos, co sas o con duc tas, es in su fi cien te para com pren der fi lo só fi ca -
men te el de sa rro llo del co no ci mien to cien tí fi co a tra vés de las di ver sas pra xis so cia les que
orien tan su sen ti do his tó ri co. Este es un reto que se le plan tea no so la men te a la filosofía de
las ciencias, sino también a la filosofía política y social.

Pre ci sa men te, en la His to ria de la Fi lo so fía oc ci den tal ha sido la Ra zón un ob je to de
es tu dio sin gu lar y con tro ver sial; sin de jar de se ña lar, que des de los grie gos –epis te me y
doxa–, has ta el pre sen te, siem pre ha exis ti do una pers pec ti va an tro po ló gi ca vin cu lan te en -
tre la dis tin ción kan tia na de ra zón epis té mi ca (es de cir, la cien cia), y la ra zón prác ti ca (es
de cir, el de ber ser de la cien cia). De sa for tu na da men te a par tir de Des car tes, el do mi nio de
lo epis te mo ló gi co se so bre pu so a lo on to ló gi co. Esto dio ori gen al de sa rro llo de una ra cio -
na li dad mo der na ba sa da en una ex pe ri men ta ción cosificante y reduccionista que por siglos
logra objetivar la propia condición humana.

Más que un reto, es un com pro mi so éti co la crí ti ca y la su pe ra ción del cien ti fi cis mo
po si ti vis ta de la ra cio na li dad mo der na, que ya al gu nos fi ló so fos con tem po rá neos, en tre
ellos Ha ber mas, han asu mi do des de una po si ción teó ri co-crí ti ca que per mi te des fun da -
men tar prag má ti ca men te los su pues tos y prin ci pios de los in te re ses de la cien cia mo der na
en su he ge mo nía so cial, po lí ti ca, ideo ló gi ca e his tó ri ca.2

Hoy día se cues tio na des de la ra zón prác ti ca, el do mi nio de una cien cia de ter mi na da
por un con trol tec no ló gi co que orien ta la ra zón a tra vés del pre do mi nio de un ra zo na mien to
ins tru men tal y fun cio nal, que evi ta y eva de la in te rac ción co mu ni ca ti va en tre quie nes par ti -
ci pan en los di ver sos dis cur sos del pensamiento y los métodos de la ciencia.

La in je ren cia del pen sa mien to po si ti vis ta cien tí fi co en los sis te mas de in te rac ción so -
cial, ha ge ne ra do una sin dé re sis que ha fa vo re ci do la ab sor ción de un co no ci mien to de la
rea li dad que deja por fue ra, pre ci sa men te, la al te ri dad en el es pa cio de in te rac ción en tre los
in di vi duos. La di ver si dad y la plu ra li dad de los sis te mas so cia les (en tre és tos: po lí ti cos,
eco nó mi cos, co mu ni ca cio nes, etc.,), que dan bajo las re gu la cio nes de la cien cia po si ti va. A
la fi nal, ter mi na por ins ta lar se en el mun do so cio-po lí ti co un tipo de ra cio na li dad in duc to ra
de me dios y fi nes tec no-cien tí fi cos, que res pon den a los in te re ses de las for mas en que la
pro duc ción cien tí fi ca del co no ci mien to y de la so cie dad se ge ne ran a tra vés de una es truc -
tu ra eco nó mi ca que fa vo re ce un con cep to de ra zón cien tí fi ca y téc ni ca que pro pi cia la ine -
qui dad, de si gual dad, e in jus ti cias. Es evi den te que los re sul ta dos tec no ló gi cos de la in ves ti -
ga ción cien tí fi ca no es tán al ser vi cio de la li ber tad hu ma na y la sa tis fac ción de sus ne ce si -
da des; sino, por el con tra rio, al ser vi cio de la ali nea ción tec no ló gi ca y la de sa pa ri ción del
otro como su je to hu ma no3.
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Una teo ría crí ti ca a los fun da men tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos de este tipo de so cie -
dad en su de sa rro llo neo li be ral y glo ba li zan te, es ne ce sa ria para ha cer fren te a las re duc cio -
nes tec no-cien tís tas que rea li za la ra zón eco no mi cis ta del ca pi ta lis mo avan za do, en la
mayoría de las sociedades actuales.

Será ta rea de esta in ves ti ga ción; pri me ro, teo ri zar un con cep to de ra cio na li dad que se 
in ter pre te des de una pers pec ti va prag má ti ca-co mu ni ca ti va como la pro pues ta por Ha ber -
mas, y, se gun do, for mu lar y cons truir des de Amé ri ca La ti na, la crí ti ca al do mi nio tec -
no-cien tí fi co de la ra cio na li dad mo der na a partir de una teoría social de la justicia
emancipadora.

Para ello, es me nes ter asu mir el aná li sis de las es truc tu ras ge ne ra les de la Teo ría de la 
Acción Co mu ni ca ti va en opo si ción a las Teo rías Neo con ser va do ras, que si guen ate ni das a
un con cep to de ra cio na li dad ins tru men tal. Si bien es cier to que és tas han sig ni fi ca do un re -
la ti vo avan ce en las for mas mo der nas de vi vir en so cie dad, no es me nos cier to que tam bién
han acen tua do la in ca pa ci dad fun cio nal para lo grar sis te mas so cia les más equi li bra dos y
ar ti cu la dos, don de las ga ran tías en el dis fru te de la equi dad social sean compartidas por
todos los que forman parte integral de la sociedad.

Esas teo rías han in ter pre ta do la “rea li dad so cial”, cien tí fi ca men te des de una vi sión
uní vo ca y re duc cio nis ta de las “cien cias so cia les”, al que rer im po ner nor mas y ro les, có di gos
y le yes, que res pon dan en el es pa cio pú bli co a ne ce si da des so cia les que es tán con di cio na das
es truc tu ral men te por los prin ci pios de or den ra cio nal de los gru pos, sec to res, ac to res e ins ti -
tu cio nes do mi nan tes de las re la cio nes so cia les in ter sub je ti vas. La prag má ti ca co mu ni ca ti va y 
de li be ra ti va que pro po ne Ha ber mas para el de sa rro llo de mo crá ti co de los sis te mas so cia les y, 
por con si guien te, del co no ci mien to cien tí fi co de las mis mas, re quie re de una fi lo so fía prác ti -
ca, de una mo ral cí vi ca y de una ciu da da nía dis cur si va, que im pli que acuer dos en tre quie nes
son y se sien ten re pre sen ta dos so cial men te a tra vés de la po lí ti ca, el Esta do y las ins ti tu cio nes. 
Para el ejer ci cio de esta nue va ciu da da nía po lí ti ca y cien tí fi ca, la téc ni ca no pue de se guir
sien do en ten di da como un po der para con tro lar y sub or di nar, sino al ser vi cio de la sa tis fac -
ción de las ne ce si da des. Pero se re quie re, en ton ces, de un co lec ti vo que esté en ca pa ci dad de
ra zo nar dia ló gi ca y ar gu men ta ti va men te, a los efec tos de crear los con sen sos ne ce sa rios co -
mu ni ca ti va y lin güís ti ca men te, que per mi tan acep tar in te re ses y be ne fi cios que al ser ge ne ra -
li za dos o uni ver sa li za dos, cu bran las ex pec ta ti vas de jus ti cia para to dos.

Para fi na li zar, es per ti nen te se ña lar que esta in ves ti ga ción tam bién está re fe ri da a una 
teo ría co mu ni ca cio nal del len gua je y una teo ría del po der ra cio nal de las ins ti tu cio nes (que
abor da re mos en una se gun da par te de este es tu dio), que nos per mi ta ha cer una in ter pre ta -
ción del “dis cur so cien tí fi co” ver sus el “dis cur so her me néu ti co-prag má ti co” de las cien -
cias so cia les, des de su pers pec ti va crí ti ca y eman ci pa do ra. Esto su po ne de sa rro llar y pro -
fun di zar los fun da men tos fi lo só fi cos de lo que ha sido la ra cio na li dad mo der na y su cri sis.
Des de una epis te me prag má ti ca de la in ves ti ga ción nos si tua mos en el pa ra dig ma de la
com ple ji dad, de esa ma ne ra se po drán abor dar, en el aná li sis fi lo só fi co y epis té mi co de la
in ves ti ga ción, ca te go rías aso cia das con las teo rías de la in ter sub je ti vi dad y la com pren sión
her me néu ti ca, con el fin de producir el discurso de una ciencia social cuyo “conocimiento
científico” o “grado de cientificidad”, sea mucho más crítico y emancipador.
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I. CONSIDERACIONES FILOSÓFICAS Y EPISTEMOLÓGICAS ACERCA

   DE LA PROBLEMÁTICA DE LA RACIONALIDAD MODERNA

1. LA APARICIÓN DEL SUJETO RACIONAL

El des cu bri mien to del Nue vo Mun do, así como el Re na ci mien to y la Re for ma, cons -
ti tu ye ron los lí mi tes his tó ri cos en tre la Edad Mo der na y la Edad Me dia. Se gún He gel, el si -
glo XVII re gis tra el co mien zo de la era mo der na cuyo ci mien tos se asien tan desde finales
del siglo XV.

El es pí ri tu de la épo ca como ex pre sión he ge lia na, rom pió con el mun do de ideas vi -
gen tes has ta el mo men to. Re pre sen tó una nue va for ma de ex pli car cómo fun cio na el mun -
do, que se se pa ra ba del pa sa do fi lo só fi co me die val y se au to fun da men ta ba –em plean do la
ra zón y des li gán do se de la re li gión como po der uni fi ca dor– en la au to no mía de un sa ber,
don de el su je to in te rio ri zó una re la ción con si go mis mo y que el pro pio He gel la de no mi nó:
“sub je ti vi dad”. El des per tar de la hu ma ni dad, con du jo al co no ci mien to que pue de dar ex -
pli ca ción de lo que co no ce, em plean do la ra zón y la ex pe rien cia a di fe ren cia de la fe.4 Es
tiem po de la liberación del sujeto cognoscente donde la voluntad subjetiva cobra
autonomía bajo leyes generales.

Des de los ini cios de la era mo der na, la fi lo so fía oc ci den tal se de sa rro lla a tra vés de
una in te rac ción en tre: sis te mas de pen sa mien tos ba sa dos en una in ter pre ta ción me ca ni cis ta 
y ma te ria lis ta del uni ver so y otros que con si de ra ban el pen sa mien to hu ma no como la úni ca
rea li dad. Esto con du jo a des cu bri mien tos cien tí fi cos de re per cu sión muy sig ni fi ca ti va y
con ello, al re na ci mien to de la Fi lo so fía. El ob je ti vo de la vida hu ma na ya no se con ci be
como pre pa ra ción para la sal va ción, sino más bien como la sa tis fac ción de los de seos na tu -
ra les del in di vi duo. Las ins ti tu cio nes po lí ti cas y los prin ci pios éti cos de ja ron de ser con si -
de ra dos como re fle jo del mandato divino y comenzaron a ser vistos como formas prácticas
de ser en sociedad creadas por el hombre.

Asi mis mo, en la epis te mo lo gía mo der na del si glo XVII, la nue va vi sión fi lo só fi ca
giró al re de dor de la ra zón (ra cio na lis mo) y la ex pe rien cia (em pi ris mo) como pa tro nes ins -
tau ra dos para di lu ci dar acer ca de la ver dad y sus ra zo nes; es de cir, por un lado, la ra zón
como fuen te prin ci pal de todo co no ci mien to ver da de ro se cons ti tu ye en sus tan cia de la sub -
je ti vi dad hu ma na y, por el otro lado, la ver tien te em pi ris ta nace en opo si ción a la idea de
dar le ex ce si va im por tan cia a la sub je ti vi dad y a la ra zón, plan tean do el co no cer como el sa -
ber de la per cep ción de los sen ti dos y la per cep ción de uno mis mo. Ya las ra zo nes fi lo só fi -
cas apuntalaban a no admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido su
evidencia.

A par tir de ese mo men to, se arrai gó el co no cer en la ex pe rien cia y pro ce di mien tos
de duc ti vos de la cien cia ex pe ri men tal y en la bús que da de la ver dad me dian te el em pleo de
la ra zón, tra tan do de dar so lu ción al pro ble ma del co no ci mien to. La rea li dad sub je ti va de fi -
ne qué es en sí el ser real y ad quie re he ge mo nía el mé to do de las cien cias na tu ra les que se
transfiere al conocimiento del hombre y la sociedad.
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En este de ve nir, la hu ma ni dad re gis tra el na ci mien to de una nue va épo ca que sus ten -
tó el de sa rro llo y pro gre so so cial del mun do oc ci den tal, bajo la con di ción de su je tos sus -
cep ti bles de co no cer. Esto, dio paso al na ci mien to de la cien cia po si ti va como for ma de lo -
grar co no cer la ver dad del mun do de las co sas y bajo un modo de or ga ni za ción so cial de la
pro duc ción ca pi ta lis ta se aus pi ció su de sa rro llo para fi nes de má xi ma ex plo ta ción de
recursos escasos ante necesidades humanas ilimitadas.

Esta cien cia po si ti va lo gra pues, ha cer gi rar el mun do de re la cio nes so cia les al re de -
dor del tec no-cien ti fi cís mo como for ma de res pues ta so cial, ante una rea li dad cer ca da por
un po si ti vis mo irra cio nal que en nom bre del cre ci mien to de las ri que zas de las na cio nes,
creó un mun do de re la cio nes so cio-po lí ti cas que has ta hoy, sólo atien de a los in te re ses eco -
nó mi cos de quie nes arries gan sus ca pi ta les para llevar a cabo procesos de producción de
bienes y servicios.

En esta eta pa de evo lu ción his tó ri ca del mun do oc ci den tal,5 las nue vas es truc tu ras
so cia les se de ter mi na ron por la di fe ren cia ción de dos sis te mas de or ga ni za ción fun cio nal:
la em pre sa ca pi ta lis ta y el apa ra to es ta tal bu ro crá ti co, los cua les ins ti tu cio na li za ron la ac -
ción eco nó mi ca y la ac ción ad mi nis tra ti va como pro ce sos ra cio na les con arre glo a fi nes,
sus ten ta dos en el de sa rro llo del in te rés in di vi dual como ca te go ría epis té mi ca, sos te ni da
des de la dominación de un sujeto que inspira su acción ateniéndose a sus propias
intelecciones.

De acuer do con Ha ber mas, el vo ca blo “mo der ni za ción” es usa do para re fe rir una
gama de pro ce sos acu mu la ti vos que han de ja do una es te la de con se cuen cias a cau sa de: i) la 
for ma ción de ca pi tal con el res pec ti vo de sa rro llo de las re la cio nes de pro duc ción, ii) la im -
plan ta ción del po der po lí ti co cen tra li za do, iii) el de sa rro llo de iden ti da des na cio na les, iv)
las for mas de vida urbana y v) la secularización de valores y normas.

Hoy día, dán do se una rup tu ra en tre el con cep to de mo der ni dad y la com pren sión que
ésta ob tie ne de sí, des de el ho ri zon te de la ra zón oc ci den tal que da en ton ces, una “so cie dad
mo der na” que re pro du ce en tér mi nos me ca ni cis ta las le yes de fun cio na mien to de la eco no -
mía y del Esta do, de la cien cia y la téc ni ca, que es pre ci so co men zar a dis cu tir para en ten -
der, de qué ha bla mos cuan do nos referimos el concepto de “racionalidad moderna”.

Lo an tes ex pues to, ex pli ca el fe nó me no que des de lo prác ti co ca rac te ri za la re la ción
en tre su je to-ob je to como un prin ci pio de do mi nio, al con ver tir se el su je to en ob je to, opri -
mién do se así su sub je ti vi dad; y/o plan teán do se al mis mo tiem po una re la ción su je to-na tu -
ra le za, que des vir túa el prin ci pio del res pe to a la vida como fun da men to de la exis ten cia hu -
ma na en so cie dad.6 Este ca rác ter re pre si vo de la ra zón, se fun da en tér mi nos ge ne ra les en la
es truc tu ra de la re la ción del su je to con si go mis mo; es de cir, en la re la ción de un su je to que
se tor na ob je to de sí mis mo. Indis cu ti ble men te la con so li da ción de la li ber tad sub je ti va, que 
se pa ra la ra zón de la re li gión7 para pre sen tar se como un po der uni fi ca dor, ca rac te ri za la ra -
cio na li dad moderna, como la ruptura entre “saber” y “religión” y a la cual Hegel denominó: 
“mundo del espíritu extrañado de sí mismo”.
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La ra cio na li dad mo der na8 eri ge en la ra zón un ído lo que sus ti tu yó equi vo ca da men te
la ra zón por el en ten di mien to o la re fle xión y con ello, ele vó a ab so lu to algo fi ni to, de ge ne -
ran do en po si ti va, la dispu ta en tre or to do xia e ilus tra ción. Se pue de in ter pre tar en ton ces,
que las ac cio nes in te gral men te mo ra les que le dan sen ti do al va lor de los su je tos, fue ron
des pla za das por un po si ti vis mo cen tra do en la es pe ran za de re com pen sas en el más allá.
Los fun da men tos en la con cep ción de au to ri dad de la nue va re li gión,9 co mien zan a ale jar se
del pa sa do idea li za do que re pre sen tó la re li gio si dad co mu ni ta ria del cris tia nis mo pri mi ti vo 
y la po lis grie ga, para apo yar una nue va for ma de con ce bir se la vida en so cie dad, que se
fun da ría en la cien cia y la téc ni ca, en tra mán do se nue vas for mas de so cia li zar la in de pen -
den cia adquirida por la subjetividad, como principio de libertad y poder, para buscar la
verdad y la realidad de las cosas en el mundo.

Esta épo ca des pren di da de la he ren cia his tó ri ca, rom pien do con la con vic ción que ab so -
lu ti za ba la to ta li dad del ser des de la aprehen sión de lo di vi no con lo hu ma no, cen tra en el “su je -
to” el po der de la ra zón. En la sub je ti vi dad como fac tor per tur ba dor de la tra di ción his tó ri ca, la
mo der ni dad se su po ne como el ais la mien to de un su je to ex tra ña do de sí mis mo que pone en
mar cha la di ná mi ca de una co mu ni ca ción per tur ba da por su pro pia ex tra ñe za10, con ci bien do
He gel su re con ci lia ción, en el res ta ble ci mien to de su to ta li dad éti ca des de una re li gio si dad po -
pu lar asis ti da por la ra zón, la cual po dría de ve nir en con di cio nes de li ber tad po lí ti ca.

He gel, preo cu pa do por su pe rar la ra zón cen tra da en el su je to, en tien de la mo der ni dad 
par tien do de éste. Esto lo lle va a de sa rro llar su pen sa mien to con tra la au to ri ta ria ra zón,
plan tean do la in ter sub je ti vi dad11 que se pre sen ta –bajo con di cio nes de amor y vida– como
algo que no le es de suyo a la mo der ni dad, sino más bien con ce bi da des de la re li gio si dad
pri mi ti va y la po lis grie ga. El es pí ri tu ex tra ña do de la épo ca –como bien lo de no mi nó– ge -
ne ra en la con tro ver sia, una po si ti vi dad ins tau ra da des de la ne ga ción del pro pio po der del
ser hu ma no ba sa do en su mo ral. Así, en la mo der ni dad el ideal de un or den so cial po lí ti co
glo bal con ce bi do des de la tra di ción aris to té li ca, que cimienta sus bases desde la estructura
política que deviene en la integración social, ya no existe.

En otras pa la bras, en el con cep to de ra cio na li dad mo der na el ideal aris to té li co de
un or den so cial ba sa do en el con cep to de po lí ti ca12 como una es fe ra que com pren de al
Esta do y la so cie dad, deja de exis tir como con se cuen cia del paso, de una eco no mía de
sub sis ten cia ba sa da en una pro duc ción agra ria y ar te sa na, a un modo de or ga ni za ción so -
cial de la pro duc ción ca pi ta lis ta,13 re gi do por el trá fi co de mer can cías, crea do por la eco -
no mía y or ga ni za do en for ma de de re cho pri va do. A tra vés de los me dios que son: el va lor 
de cam bio y el po der, lo so cial se se pa ra de lo po lí ti co y la so cie dad eco nó mi ca des po li ti -
za da se se pa ra del Esta do bu ro cra ti za do 14. Es por ello que Ha ber mas plan tea que He -
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8 Ibíd; p, 38.

9 Ibíd; p, 45.

10 Ibí dem.

11 Ibí dem.

12 Ibíd; p, 53.

13 Ibí dem.

14 Ibí dem.



gel,15 des cri be el trá fi co mer can til como un ám bi to éti ca men te neu tra li za do para la per se -
cu ción es tra té gi ca de in te re ses pri va dos.

Lo an te rior men te ex pues to, Ha ber mas lo ex pli ca, por un lado, como el na ci mien to de 
una teo ría so cial –si glo XVIII–, fun da da en tér mi nos de eco no mía po lí ti ca; y, por otro lado, 
como una teo ría del Esta do ins pi ra da por el de re cho na tu ral mo der no, dán do se lu gar en ton -
ces, a la se pa ra ción en tre Esta do y so cie dad ci vil y den tro de ésta úl ti ma, cada quien es fin
para sí mis mo. Pero sin re la ción con los otros no pue den al can zar sus fi nes, por lo que los
“otros” se con vier ten en me dio para el fin del in di vi duo par ti cu lar. En otras pa la bras, el in -
te rés in di vi dual y egoís ta que pri va en la so cie dad mo der na, se eri ge en su dia léc ti ca a con -
ca te nar re la cio nes con el “otro” que des de la di ná mi ca es truc tu ral eco nó mi ca ca pi ta lis ta
–como pro duc to del trá fi co de mer can cías– 16 se pa ra de la es fe ra po lí ti ca del Esta do, a la so -
cie dad ci vil y co mien za una for ma de re la ción con el otro, que ter gi ver sa y mi ni mi za la po -
si bi li dad de sa tis fa cer los intereses particulares desde la satisfacción del otro, que como
“otro”, también posee expectativas y tiene necesidades que cubrir.

La rea li dad plan tea da in tro du ce el pro ble ma que He gel des de un pun to de vis ta his tó -
ri co-evo lu ti vo com pren de como la re la ción en tre eti ci dad y mo ra li dad.17 La re fle xión mo -
ral he ge lia na, co mien za cuan do el in di vi duo ex pe ri men ta el or den ins ti tu cio nal de la eti ci -
dad y los va lo res de la tra di ción como cau san tes de in jus ti cia, o como mo ral men te cues tio -
na bles. Pen só, que al pro du cir se una rup tu ra de la iden ti dad his tó ri co-cul tu ral in me dia ta de
los in di vi duos, la mo ra li dad re pre sen ta un es ta dio evo lu ti vo pos te rior y mas ele va do que la
eti ci dad in me dia ta, po nien do de re lie ve el hun di mien to de la ar mo nía de la pri mi ti va po lis
griega, que planteaba la visión de un orden político global donde la política integra a la
sociedad en su conjunto.

Se gún He gel, la di men sión éti ca de la vida so cial con tra po ne como es ta dio su pe rior
de la eti ci dad sus tan cial in me dia ta, las ra zo nes y el sen ti mien to de la con cien cia hu ma na,
que rien do de cir con ello que: “Quien es éti ca men te vir tuo so (en el sen ti do an ti guo) en car na 
ya el et hos vá li do y vi gen te... mien tras que un obrar es pe cí fi ca men te mo ral (en sen ti do mo -
der no) se fun da men ta en prin ci pios que han de ser jus ti fi ca dos ante la pro pia con cien cia”18. 
Ade más se gún He gel, la mo ra li dad como pro ce so de dis tan cia mien to crí ti co del mun do
his tó ri co-cul tu ral, se da pos te rior a la rup tu ra de la eti ci dad na tu ral. Sólo cuan do esto su ce -
de, se pue de crear una con cien cia mo ral como mo men to ori gi na rio para la evo lu ción de la
vida en so cie dad, de las ins ti tu cio nes y de lo po lí ti co.19

La fi lo so fía he ge lia na plan tea, que sólo en el mar co de la eti ci dad es po si ble la de ter -
mi na ción del con te ni do de la mo ral, como “doc tri na éti ca de los de be res”.20 El pun to de vis -
ta kan tia no de la mo ra li dad como re fle xión de la con cien cia so bre la ley mo ral y so bre el de -
ber como prin ci pio uni ver sal de la vo lun tad au tó no ma, He gel lo ana li za como una eti ci dad
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15 Ibíd; p, 54.

16 Ibíd; p, 53.

17 DE ZAN, J. (2002): Pa no ra ma de la éti ca con ti nen tal con tem po rá nea. Espa ña. Akal, p, 26.

18 Ibíd; p, 27.

19 Ibí dem.

20 HEGEL. Wer ke. 2. Frank furt. 1970. pp, 507-508. Ci ta do por: DE ZAN, J (2002): Pa no ra ma de la éti ca con -
ti nen tal con tem po rá nea. Ed. cit, p, 18.



que res pe ta y rea li za las exi gen cias de la mo ra li dad 21. Es me nes ter en ton ces, fun da men tar
fi lo só fi ca men te los prin ci pios mo ra les uni ver sal men te vá li dos, en ten dien do que la au to no -
mía y uni ver sa li dad de la mo ral como prin ci pio kan tia no, es su pe ra da por He gel es ti man do
cri te rios que con duz can a la so cie dad a crear el mar co nor ma ti vo que per mi ta: i) re gu lar la
in te rac ción de las di fe ren cias so cia les, ii) la igual dad para to dos los in di vi duos, iii) el res pe -
to a los de re chos hu ma nos fun da men ta les para la vida, así como, iv) el res pe to a la dig ni dad
de la per so na y los gru pos.22

Se tra ta pues de asu mir una po si ción en tre eti ci dad y mo ra li dad, como pro ce sos con ca -
te nan tes en la evo lu ción his tó ri co-so cial, que alu de con un sen ti do prác ti co a crear con cien cia 
mo ral, cuan do los idea les de una vida bue na se ven ame na za dos por ni ve les de de si gual dad,
in jus ti cia e irres pe to, a la li ber tad y de re chos hu ma nos fun da men ta les que la ins ti tu cio na li dad 
ins tau ra da y las pro pias le yes del de re cho na tu ral or ga ni zan den tro del sis te ma so cial.

Hoy por hoy, las im pli ca cio nes que den tro del con te ni do so cial del mun do oc ci den tal 
ha im pues to la ra cio na li dad mo der na en su evo lu ción his tó ri co-cul tu ral, se po drían re su mir 
en una de ter mi na da for ma de ocul to do mi nio po lí ti co, ins ti tu cio na li za do para re gir des de
una ra cio na li za ción so cial eco no mi cis ta-ins tru men tal.23 La ra zón téc ni ca con ver ti da en
ideo lo gía –se gún Ha ber mas– ha ra cio na li za do la ac ción so cial con un úni co sen ti do: de sen -
ca de nar un pro yec to his tó ri co-so cial en el que los in te re ses do mi nan tes tie nen el pro pó si to
de am pliar el aparato productivo-distributivo como procesos económicos, a través del
progreso científico-técnico.

Ante esta rea li dad, los pro ble mas de mo ra li dad no pue den de jar de en fren tar se como
par te fun da men tal de la ac ción po lí ti ca ciu da da na. La mis ma, debe asu mir su rol como pro -
ta go nis ta en la crea ción de una so cie dad más jus ta y so li da ria.24 La ne ce si dad que se tie ne
de con vi vir en so cie da des po lí ti ca men te li bres para la par ti ci pa ción y la coo pe ra ción, debe
fun dar se en un con cep to que le gi ti me al Esta do en su ra zón po lí ti ca,25 ha cien do po si ble a
tra vés de una ciu da da nía po lí ti ca men te ac ti va y de li be ra ti va, con ci liar un proyecto de
transformación social democráticamente pluralista y consensual.

Para ello, nue vas con cep cio nes del mun do, de be rán sa lir al paso para bus car for mas
de vida que co mien cen a crear el es pa cio pú bli co ne ce sa rio para con so li dar so cie da des de -
mo crá ti cas con ver da de ra in te gra ción so cial, don de se lo gren ha cer ex plí ci tos los prin ci -
pios mo ra les que se con si de ran es tar ya la ten tes en el sen ti do co mún.26 Hay que cons ti tuir a
la po lí ti ca en el me dio que haga po si ble que los miem bros de co mu ni da des so li da rias se tor -
nen cons cien tes de su re cí pro ca de pen den cia y que sean esas re la cio nes las que logren
transformar la sociedad en una asociación de ciudadanos libres e iguales.
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21 Ibí dem.

22 Ibíd; p, 19.

23 HABERMAS, J. (2002): Cien cia y téc ni ca como “ideo lo gía”. Ed. cit., p. 54.

24 Cfr. MARQUEZ-FERNANDEZ, A. (2004): “Por una éti ca pú bli ca en el con tex to del diá lo go de mo crá ti co”,
Re vis ta Quó rum Aca dé mi co. Año 1, nº 1, ene ro-ju nio. CICI, Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai bo. pp. 63-77. 

25 Ibí dem, p. 67. 

26 HABERMAS, J. (1991): Tres mo de los de de mo cra cia. So bre el con cep to de una po lí ti ca de li be ra ti va. Con -
fe ren cia pro nun cia da en el de par ta men to de fi lo so fía de la Uni ver si dad de Va len cia, Espa ña. Con sul ta de
Inter net: http://by9.hot mail.msn.com/cgi-bin/getmsg?curm box=F000000001&a=2dd4de94... el día
31/07/2005.



2. RACIONALIDAD MODERNA VS RACIONALIDAD COMUNICATIVA

La mo der ni dad re pre sen tó la épo ca en la cual la pro pia ra zón des tru ye la hu ma ni dad
que po si bi li ta27. La ra zón es ne ga da en fa vor de una for ma de do mi na ción ra cio nal con arre -
glo a fi nes. Como ra zón ins tru men tal en ton ces, que dan las ideas mo ra les so me ti das a un en -
fo que ju rí di co uni ver sa lis ta que se sus tan cia en el de sa rro llo de un sen ti do so cial co si fi ca do 
y así, des po ja do de su pro pia va li dez, asi mi lan do éste al puro po der que des tru ye toda ca pa -
ci dad crí ti ca y como con se cuen cia se ins tau ra la in jus ti cia y desigualdad por la propia
neutralización que infiere su lógica interna.

De acuer do con Ha ber mas, 28 We ber ana li za el pro ce so uni ver sal de de sen can ta mien to
en la his to ria de las gran des re li gio nes como la con di ción para dar paso al ra cio na lis mo oc ci -
den tal.29 Para We ber ha blar de ra cio na li za ción so cial es plan tear el con cep to de ra cio na li dad
con arre glo a fi nes que al mis mo tiem po com par te con Marx, Hork hei mer y Ador no. Entien -
de la mo der ni za ción de la so cie dad,30 como el pro ce so por el que emer ge la em pre sa ca pi ta lis -
ta y el Esta do mo der no, ca rac te ri zan do la épo ca,31 por una di fe ren cia ción de es fe ras de va lor
y es truc tu ras de con cien cia que ha cen po si ble una trans for ma ción crí ti ca del sa ber tra di cio -
nal, guia da por pre ten sio nes de va li dez es pe cí fi cas para cada es fe ra.

El na ci mien to de la em pre sa ca pi ta lis ta y del Esta do mo der no que le sir ve de so por te
para su via bi li dad, en car nan pues, la trans fe ren cia de la com pren sión del mun do del pla no de
la tra di ción cul tu ral al pla no de la ac ción so cial con arre glos a fi nes. Esta trans fe ren cia ha cia
un nue vo or den so cial re qui rió de la ins ti tu cio na li za ción de for mas de sa ber di fe ren cia das.
De este modo, el sub sis te ma cien cia in de pen dien te de las doc tri nas teo ló gi cas, la ins ti tu cio -
na li za ción del arte y la in te lec tua li dad es pe cia li za da, ra cio na li za ron la prác ti ca co ti dia na. 32

En la crí ti ca de Ha ber mas a We ber, se in fie re que cuan do la ins ti tu cio na li za ción de
sa beres lo gra sus ti tuir al sa ber tra di cio nal en su fun ción de di ri gir la ac ción en la prác ti ca
co ti dia na, se pro du ce en ton ces, ade más de la ra cio na li za ción en los sis te mas eco nó mi co y
es ta tal, la ra cio na li za ción del mun do de la vida. Ante tal rea li dad, en la prác ti ca que cons ti -
tu ye el mun do de la vida, el me ca nis mo de ac cio nes orien ta das al en ten di mien to es ta pia do
por ac cio nes orien ta das al éxi to, don de la coor di na ción es eje cu ta da a tra vés de va lo res ins -
tru men ta les ge ne ra li za dos ta les como, el di ne ro y el po der, que sus ti tu ye ron al len gua je
como me ca nis mo de con trol.33

Lo an tes ex pues to, ha lo gra do de sen ca de nar un pro ce so de ob je ti va ción del mun do
so cial y sub je ti vo sus ten ta do en el de sa rro llo de la cien cia y la tec no lo gía,34 afec tán do se la
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27 HABERMAS, J. (1989): El dis cur so fi lo só fi co de la mo der ni dad. Ed. cit., p, 103.

28 HABERMAS, J. (2002). Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I. Mé xi co. Tau rus.

29 HABERMAS, J. (2002): Cien cia y téc ni ca como “ideo lo gía”. Ed. cit., p. 54.

30 HABERMAS, J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I. Ed. cit., p, 214.

31 Ibíd. p, 434.

32 Ibí dem.

33 Ibíd. p, 436.

34 BERGER y LUKMANN (1966): p. 57. Ci ta do por: Ha ber mas, J. (1989): El dis cur so fi lo só fi co de la mo der -
ni dad. Ed. cit., p, 101: “(el) pro ce so por el que los pro duc tos de la au toa lie na ción ac ti va del hom bre ad quie -
ren ca rác ter ob je ti vo es… la ob je ti va ción”. Tam bién, HABERMAS J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni -



li ber tad de elec ción en tre al ter na ti vas a cau sa de la ra cio na li dad que do mi na. En las so cie -
da des con tem po rá neas, la in te gra ción so cial no está sos te ni da por el con sen so so bre va lo -
res, al con tra rio, ésta se sostiene sobre la base de una racionalidad con arreglo a fines.

Ha ber mas se ña la que más que las orien ta cio nes de ac ción ra cio na les con arre glo a fi -
nes, es el me dio di ne ro (sis te ma eco nó mi co) y el po der (sis te ma ad mi nis tra ti vo) los que a
me di da que se de sa rro lla ron ne ce si ta ron ins ti tu cio na li zar se para cons truir el fun da men to
prác ti co-mo ral de los ám bi tos de ac ción or ga ni za da, como víncu los que co nec ta ron al
mun do de la vida con los sis te mas eco nó mi cos y ad mi nis tra ti vos. Expli ca que el pro ble ma
de la ra cio na li za ción so cial mo der na pre sen ta se rias con tra dic cio nes des de su apa ri ción.35

Se tra ta de una con tra dic ción en tre: la ra cio na li za ción de la co mu ni ca ción co ti dia na, li ga da
a las es truc tu ras in ter sub je ti vas del mun do de la vida para las cua les el len gua je re pre sen ta
el medio insustituible de entendimiento y los medios de control deslingüístizados que
buscan la acción orientada al éxito.

Al plan tear se di so cia cio nes en tre ra cio na li za ción del mun do de la vida y ra cio na li za -
ción de los sub sis te mas so cia les, es de sumo in te rés en ten der que la ac ción con arre glo a fi -
nes que dó re fe ri da a la ra cio na li dad con arre glo a va lo res, na cien do una cul tu ra es tig ma ti -
za da por la in mo ra li dad y la hi po cre sía. Así, las ac cio nes prác ti co-mo ra les que da ron so me -
ti das –en el mun do de la vida– a las exi gen cias del apa ra to téc ni co que sólo bus ca la cal cu la -
bi li dad de la efi cien cia y efi ca cia de las ac cio nes, ge ne rán do se con ello, la pér di da de la li -
ber tad sub je ti va que que da cer ca da por el uti li ta ris mo del sa ber y co no cer in di vi dual y so -
cial, que se pro yec ta en una prác ti ca co ti dia na don de se sus ti tu ye una orien ta ción al en ten -
di mien to –mediada por el len gua je– por una orientación instrumental –mediada por la
técnica– del pensamiento y el obrar.

Con la ra cio na li za ción mo der na, la in di vi dua li dad del su je to que da alie na da por la
di ná mi ca cada vez más com ple ja de los sub sis te mas so cia les. Eman ci par lo, po dría de ve nir
en el res ca te de su in di vi dua li dad para co rres pon der lue go, des de una re la ción in ter sub je ti -
va, a la pro pia in te lec ción que des de el diá lo go ar gu men ta ti vo va li de la pre ten sión de lo que 
es o no ra cio nal y mo ral.36 Cuan do se con ci bió la idea de ra zón, su fun ción era algo más que
la de re gu lar me ra men te la re la ción en tren me dios y fi nes; fue con si de ra da como ins tru -
men to para en ten der los fi nes, para de ter mi nar los.37

En una so cie dad ca rac te ri za da por la de si gual dad y la in jus ti cia que ame na za a la in te -
gra ción so cial y que a su vez, es go ber na da por el sis te ma eco nó mi co fun gien do de in te gra dor 
bajo un pun to de vis ta sis té mi co, las po si bi li da des de trans for ma ción del pro ce so de ra cio na -
li za ción, po drían es tar en el te rre no de un dis cur so prác ti co-mo ral que exi ja que los in te re ses
le gí ti mos sean ge ne ra li za bles. La de si gual dad en las opor tu ni da des de vida en tre los miem -
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ca ti va, I. Ed. cit., p, 495: “El pen sa mien to ob je ti van te sir ve a la re pro duc ción de una vida que se ca rac te ri za
por la en tre ga de los su je tos ca pa ces de co no ci mien to y ac ción a una au to con ser va ción in tran si ti va, cie ga -
men te vuel ta so bre sí mis ma, como fin úni co”.

35 Ibid., p, 437. “La ra cio na li za ción del mun do de la vida hace po si ble un tipo de in te gra ción sis té mi ca que en -
tra en com pe ten cia con el prin ci pio de in te gra ción que es el en ten di mien to y que, bajo de ter mi na das con di -
cio nes, pue de in clu so reo brar con efec tos de sin te gra do res so bre el mun do de la vida”.

36 HORKHEIMER, M. (1967): p, 21. Ci ta do por: Ha ber mas, J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I. Ed. 
cit., p, 440.

37 HABERMAS, J. (1998): Pro ble mas de le gi ti ma ción en el ca pi ta lis mo tar dío. Argen ti na. Amo rror tu Edi to -
res, p, 11.



bros de una mis ma so cie dad, ha ge ne ra do una cri sis per ma nen te, como con se cuen cia de la
fal ta de sen ti do so cial que pue de te ner la ine qui dad dis tri bu ti va de la ri que za ge ne ra da.

De sen mas ca rar el com pro mi so que la mo der ni dad tie ne con la ra cio na li dad téc ni ca,
su po ne un cam bio de ra cio na li dad des de la pos tu ra de un nue vo pa ra dig ma y una re cons -
truc ción de los me ca nis mos para nor mar una nue va ra cio na li za ción del mun do de la vida y
los sub sis te mas so cia les. En la mo der ni dad la co si fi ca ción38 de las ins ti tu cio nes y las for -
mas de ex pre sión lin güís ti cas, son par te de las ob je ti va cio nes a las que dio lu gar el pro ce so
de ra cio na li za ción. Es me nes ter entonces, dimensionar el por qué obrar desde otra
racionalidad y otro paradigma.

La teo ría de la co si fi ca ción com par ti da a prin ci pios del si glo XX por teó ri cos como
Grams ci, Lu kács, Hork hei mer y Mar cu se, en tre otros, hace fren te al eco no mi cis mo y ob je -
ti vis mo his tó ri co de la teo ría mar xis ta, que en tre la zó ca te go rías de la fi lo so fía de la re fle -
xión (co no ci mien to, au to con cien cia, en co ne xión con el con cep to de ra zón o de ra cio na li -
dad), con los con te ni dos nor ma ti vos de los con cep tos de pra xis y ra zón. Con ello, de acuer -
do con Ha ber mas, en el seno del mar xis mo oc ci den tal, se se pa ran dos tra di cio nes de pen sa -
mien to: Max We ber; Hus serl y Hei deg ger,39 lo que con du jo a un cam bio de pa ra díg ma: de
la ac ti vi dad pro duc ti va a la ac ción co mu ni ca ti va, abriéndose paso entonces, a una nueva
racionalidad que comienza a redimensionar la teoría de la sociedad.

Por un lado, Hus serl ar ti cu la en tér mi nos de la ex pe rien cia un con cep to de pra xis que
lo in tro du ce en el aná li sis del mun do de la vida, no es tan do éste, su pe di ta do a la teo ría mar -
xis ta. Por otro lado, Mar cu se, in tro du ce el con cep to de mun do de la vida en con cor dan cia
con el con cep to mar xis ta de pra xis y es aquí don de se gún Ha ber mas, vuel ven a jun tar se
esas dos tra di cio nes, con las di fi cul ta des de un mar xis mo que re nue va el pa ra dig ma de la
pro duc ción con prés ta mos to ma dos de la fe no me no lo gía de Hus serl.40

Este cam bio de pa ra dig ma se pro du ce en la teo ría de la so cie dad,41 por que con los
fun da men tos nor ma ti vos de la teo ría crí ti ca vi gen te, no se po día dar ra zón en nin gu na de las 
dos lí neas de pen sa mien to se ña la das, pues, las ob je ti va cio nes a las que fue so me ti da la sub -
je ti vi dad, pro ce sa ron la for ma ción de su je tos alie na dos des de una sola ma ne ra de co no -
cer,42 y como con se cuen cia el pro ce so por el que el su je to de vie ne con cien te de sí, lle va in -
ser ta la po si bi li dad de un error: la hi pos ta ti za ción de lo que el su je to hace como si se tra ta ra
de algo en sí. La re la ción en tre ob je ti vis mo y co si fi ca ción43 vie ne dada en ton ces, cuan do el
su je to es ca paz de ol vi dar su au to ría del mun do hu ma no, per dién do se ade más para la con -
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38 Ibib., p, 100. “Se en tien de como co si fi ca ción la vi sión que se tie ne de los pro duc tos hu ma nos: como si fue ran
otra cosa. Ej: he chos na tu ra les, con se cuen cias de las le yes cós mi cas o vo lun tad di vi na”.

39 Ibíd. pp, 99, 100. “No deja de ser iró ni co que fue ra el úl ti mo Lu kács el que co lo ca ra las agu jas para un giro
an tro po ló gi co y para una reha bi li ta ción del con cep to de pra xis como: mun do de la vida co ti dia na. (…) El jo -
ven Lu kács y la teo ría crí ti ca en tien den la co si fi ca ción como ra cio na li za ción y ob tie nen a par tir de una apro -
pia ción ma te ria lis ta de He gel un con cep to crí ti co de ra cio na li dad, sin ha cer uso para ello del pa ra dig ma de la
pro duc ción.”

40 Ibí dem.

41 Ibí dem.

42 Ibíd; p, 102.

43 Ibí dem.



cien cia, la dia léc ti ca en tre el pro duc tor hu ma no y sus pro duc tos.44 El mun do co si fi ca do es
per definitionem un mundo deshumanizado.

Así, con el cam bio del pa ra dig ma de la pro duc ción, al pa ra dig ma de la ac ción co mu -
ni ca ti va, se ex pre sa una pers pec ti va de eman ci pa ción que bro ta de la ac ción orien ta da al
en ten di mien to.45 Se es ta ble ce una re la ción in ter na en tre pra xis y ra cio na li dad; se co mien -
zan a in ves ti gar las su po si cio nes de ra cio na li dad in he ren tes a la prác ti ca co mu ni ca ti va co ti -
dia na y se gún Ha ber mas, con el con cep to de ra cio na li dad co mu ni ca ti va, la ac ción co mu ni -
ca ti va da razón del contenido normativo de la acción orientada al entendimiento.

Ha ber mas, asu me bajo crí ti ca lo ya de sa rro lla do con el cam bio de pa ra dig ma (de la
ac ti vi dad te leo ló gi ca a la ac ción co mu ni ca ti va) por G. H. Mead y Durk heim. Ambos, re -
plan tean la teo ría we be ria na li be rán do la de las ata du ras de la fi lo so fía de la con cien cia.46

Mead tra ba ja una fun da men ta ción so cio ló gi ca en tér mi nos de la teo ría de la co mu ni ca ción,
mien tras que Durk heim fun da men ta una teo ría de la so li da ri dad so cial, aso cian do las
categorías de integración social e integración sistémica.

Es ne ce sa rio una re fle xión para dar sen ti do a la vida so cial, más allá de la mera ra zón
ins tru men tal, el len gua je como me dio que ar ti cu la el sen ti do so cial com par ti do por to dos
los miem bros de una co mu ni dad de co mu ni ca ción. Po ner de re lie ve el es tu dio de una ra cio -
na li dad co mu ni ca ti va que re sul ta de las con se cuen cias de una ra cio na li dad mo der na que no 
da ra zón de los pro ble mas de ano mia so cial y so me te en nom bre de la pro pia ra zón téc ni ca,
a una ra cio na li za ción so cial que ha pro ble ma ti za do el mun do de la vida de mi llo nes de in di -
vi duos que pa de cen de ham bre y de sem pleo, crea dos por la pro pia di ná mi ca so cial im pues -
ta por un sistema económico protegido por el compromiso de un Estado social, cada día
más estrangulado.

Ha ber mas, al asu mir la crí ti ca en con tra de una re duc ción em pi ris ta de la pro ble má ti -
ca de la ra cio na li dad, cons tru ye un con cep to de so cie dad fun da men ta do en una teo ría del
len gua je.47 Plan tea como ca te go ría de aná li sis “la ac ción co mu ni ca ti va”, la cual de sa rro lla
ac ce dien do a tres ver tien tes que se in ter co nec tan en tre sí, las cua les se pre sen tan como: i) el
con cep to de ra cio na li dad co mu ni ca ti va para en fren tar las re duc cio nes cien tí fi co-ins tru -
men ta les que se ha cen de la ra zón. ii); el con cep to de so cie dad ar ti cu la do en dos ni ve les:
Mun do de la vida y sis te ma, acer can do así, la teo ría a la pra xis; y iii) la cons truc ción de la
hi pó te sis de que: “Los ám bi tos de ac ción co mu ni ca ti va men te es truc tu ra dos quedan
sometidos a los imperativos de sistemas de acción organizados formalmente que se han
vuelto autónomos”.
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44 Ibí dem. p, 102. “El mun do se con vier te en (…) un opus alie num so bre el que no tie ne con trol nin gu no. (…) lo
que no pue de ad ve nir a la con cien cia como pro duc to pro pio, li mi ta la pro pia pro duc ti vi dad, es tor ba al mis mo
tiem po la au to no mía y la au to rrea li za ción y ex tra ña al su je to tan to del mun do como de sí mis mo.” 

45 MARKUS, G. “Die Welt menschli cher ob jek te”, en A. HONNETH, U. JAEGGI (eds) Arbeit, Hand lung,
No ma ti viat, Franc fort 1980, 12 ss.; ver sión am plia da en: MARKUS, G (1989): Lan gua ge et Pro duc tion, Pa -
ris 1982. Ci ta do por: HABERMAS, J. (1989): El dis cur so fi lo só fi co de la mo der ni dad.. cit., p, 107. “Cuan do
los hom bres, te nien do pre sen te las coac cio nes y li mi ta cio nes a que está su je ta su si tua ción vi tal y por me dio
de una ar ti cu la ción y con fron ta ción dia ló gi ca de sus res pec ti vas ne ce si da des de fi nen cua les han de ser los fi -
nes co lec ti vos y los va lo res que han de guiar su ac ción, sólo en ton ces es su vida ra cio nal.”

46 HABERMAS, J. (2002):Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, II. Espa ña. Tau rus. p, 7. 

47 Ibíd., p, 10.



La ra cio na li dad co mu ni ca ti va como dis cur si vi dad y ar gu men ta ción la es pe ci fi ca en
un tipo de ha bla que te ma ti za pre ten sio nes de va li dez a tra vés del con sen so, las cua les de -
no mi na ac cio nes orien ta das al en ten di mien to. A par tir de lo an tes ex pues to, de no mi na ra -
cio nal a una per so na ca paz de en jui ciar los acier tos y de sa cier tos con la crí ti ca ar gu men ta ti -
va que la haga co rre gir sus erro res, va li dan do su pos tu ra con la opi nión del otro que in te rac -
túa. Ade más, ad vier te que la ra cio na li dad48 como tal, tie ne me nos que ver con la ad qui si -
ción del co no ci mien to que con la for ma en que los su je tos ca pa ces de len gua je y de ac ción
ha cen uso de ese co no ci mien to. Por lo tan to, en las ma ni fes ta cio nes lin güís ti cas está
explícito un saber, mientras que en las acciones teleológicas está expresado un saber
implícito o capacidad de acción.

En todo caso, la di fe ren cia en tre una in ter ven ción co mu ni ca ti va y una in ter ven ción
te leo ló gi ca, está dada en la ca pa ci dad que la ra cio na li dad in ma nen te a la prác ti ca co mu ni -
ca ti va 49 tie ne como con cep to más am plio que en la za con la vie ja idea de lo gos; mien tras la
ac ción te leo ló gi ca, en car na su ra cio na li dad sólo por su orien ta ción al éxi to en el mun do ob -
je ti vo; es de cir, el tipo de uti li za ción de sa ber pro po si cio nal que en car na el as pec to te leo ló -
gi co, vie ne dado por la ma ni pu la ción ins tru men tal. 50 Lo con tra rio ocu rre bajo la de no mi -
na ción co mu ni ca ti va, don de es el en ten di mien to co mu ni ca ti vo lo que apa re ce como telos
inmanente a la racionalidad.

Ha ber mas de sa rro lla un con cep to de ra cio na li dad co mu ni ca ti va a par tir del en fo que
fe no me no ló gi co51, que pue de ser ar ti cu la do con el con cep to de ra cio na li dad cog ni ti vo-ins -
tru men tal. To man do en cuen ta el ob je ti vis mo al cual ha sido so me ti da la so cie dad, se plan -
tea la ter gi ver sa ción en el ám bi to de los va lo res que la pro pia con tra dic ción ra cio na li za do ra 
del sis te ma so cio-po lí ti co ha crea do, acen tua da por el peso de irra cio na li dad del de sin te rés
a la pro pia in te gra ción so cial. Fren te al do mi nio de un Esta do que sub vier te el in te rés co -
mún, co si fi cán do lo en nom bre de una pseu do-li ber tad y una pseu do-jus ti cia, que trata de
validarse con retóricas poco consensuadas, se ha invalidado hasta el propio sentido común.

El au tor, asu me el con cep to de so cie dad52 como sis te ma y como mun do de la vida.
Dis tin gue en tre la ra cio na li za ción del mun do de la vida y el au men to de la com ple ji dad de
los sis te mas so cia les. Tra ta de en fren tar la pro ble má ti ca de la co si fi ca ción, ca te go ri zan do
for mas de en ten di mien to con tex tua li za dos ya sea en el mun do ob je ti vo, nor ma ti vo o sub je -
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48 HABERMAS, J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I. Ed. cit., p, 24.

49 Ibíd.; pp, 26, 27. “El con cep to de ra cio na li dad co mu ni ca ti va po see con no ta cio nes que en úl ti ma ins tan cia se
re mon tan a la ex pe rien cia cen tral de la ca pa ci dad de au nar sin coac cio nes y de ge ne rar con sen so que tie ne un
ha bla ar gu men ta ti va en que di ver sos par ti ci pan tes su pe ran la sub je ti vi dad ini cial de sus res pec ti vos pun tos
de vis ta y mer ced a una co mu ni dad de con vic cio nes ra cio nal men te mo ti va da se ase gu ran a la vez de la uni dad 
del mun do ob je ti vo y de la in ter sub je ti vi dad del con tex to en que se de sa rro llan sus vi das.”

50 Ibíd. p, 29.

51 Ibíd., p, 32. “En los con tex tos de ac ción co mu ni ca ti va sólo pue de ser con si de ra do ca paz de res pon der de sus
ac tos aquel que sea ca paz, como miem bro de una co mu ni dad de co mu ni ca ción, de orien tar su ac ción por pre -
ten sio nes de va li dez in ter sub je ti va men te re co no ci das.”

52 HABERMAS, J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, II. p, 196. “Lla mo so cie dad a las or de na cio nes
le gí ti mas a tra vés de las cua les los par ti ci pan tes en la in te rac ción re gu lan sus per te nen cias a gru pos so cia les,
ase gu ran do con ello la so li da ri dad. Entien do el mun do de la vida como un acer vo de pa tro nes de in ter pre ta -
ción trans mi ti dos cul tu ral men te y or ga ni za dos lin güís ti ca men te.” Ade más en: p. 179, ex pre sa que: “Las es -
truc tu ras del mun do de la vida fi jan las for mas de la in ter sub je ti vi dad del en ten di mien to po si ble. Y la prác ti -
ca co mu ni ca ti va co ti dia na cons ti tu ye el me dio de re pro duc ción de la cul tu ra, la so cie dad y la per so na li dad”.



ti vo 53. Es de cir, el con cep to de mun do de la vida, le sir ve de com ple men to para el aná li sis
de la ac ción co mu ni ca ti va y lo tra ta en tér mi nos de prag má ti ca for mal, como con tex to don -
de se de sa rro llan las re la cio nes que el mun do de la vida tie ne con el mun do ob je ti vo, nor -
ma ti vo y sub je ti vo y des de es tas re la cio nes ac tor-mun do, en fo ca la prag má ti ca co mu ni ca ti -
va para si tua cio nes co mu nes de de fi ni ción de ac cio nes.54

La cul tu ra, la so cie dad y per so na li dad, son para Ha ber mas los com po nen tes que es -
truc tu ran el mun do de la vida y a su vez, for man par te de sus pro ce sos de de sa rro llo –re pro -
duc ción cul tu ral, in te gra ción so cial y so cia li za ción–. Ade más, como sis te ma re co no ce a los 
sub sis te mas eco nó mi co, so cio-cul tu ral y po lí ti co-ad mi nis tra ti vo y ad vier te que el de sa co -
pla mien to del sis te ma con el mun do de la vida, lle va im plí ci to re la cio nes de trans for ma ción 
en am bas es fe ras, que tie nen que ve nir ase gu ra das por me dio de nor mas y va lo res que no
trans fie ran la con cien cia co lec ti va a un me ca nis mo sis té mi co.55

Tan to el sis te ma como el mun do de la vida, de ben es truc tu rar se co mu ni ca ti va men te
para po der su pe rar la ra cio na li dad ins tru men tal. Sólo así, se po dría cons truir el sen ti do so -
cial ca paz de ha cer nos más hu ma nos para lo grar re cons truir una ra cio na li dad prác ti co-mo -
ral que neu tra li ce el di ne ro –como me dio de con trol sis té mi cos– y el po der del Esta do como 
úni ca ca pa ci dad de acción colectiva, como fuente de sentido social.

II. HACIA LA RAZÓN PRAGMÁTICO-COMUNICATIVA DE LA SOCIEDAD

1. EL DISCURSO PRÁCTICO Y LA ARGUMENTACIÓN COMO ALTERNATIVA
   SOCIAL LIBERDORA Y CRÍTICA

Ante una rea li dad so cial que ha re du ci do lo ra cio nal a lo ins tru men tal, Ha ber mas
abo ga por la sus ti tu ción del pa ra dig ma de la con cien cia y de la ac ción te leo ló gi ca, po nien -
do en mar cha el pa ra dig ma de la ac ción co mu ni ca ti va,56 con el ob je to de dar una ex pli ca -
ción de la in te rac ción lin güís ti ca men te me dia da y re gi da por nor mas, en tér mi nos de prag -
má ti ca for mal. Su pro pues ta prag má ti co-co mu ni ca ti va re cons tru ye la es truc tu ra de la ac -
ción me dia da por el len gua je y debe dis tin guir se cla ra men te de la prag má ti ca em pí ri ca.57
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53 Ibíd. p, 171. “Enten di mien to (Verständi gung): sig ni fi ca la ob ten ción de un acuer do (Ein verständnis) en tre
los par ti ci pan tes en la co mu ni ca ción acer ca de la va li dez de una emi sión (…) el re co no ci mien to in ter sub je ti -
vo de la pre ten sión de va li dez que el ha blan te vin cu la a ella”. 

54 Ibíd; p, 196. “Lla mo cul tu ra al acer vo de sa ber, en que los par ti ci pan tes en la co mu ni ca ción se abas te cen de
in ter pre ta cio nes para en ten der se so bre algo en el mun do. (…) Y por per so na li dad en tien do las com pe ten cias
que con vier ten a un su je to en ca paz de len gua je y de ac ción, esto es, que lo ca pa ci tan para to mar par te en pro -
ce sos de en ten di mien to y para afir mar en ellos su pro pia iden ti dad”.

55 Ibíd. p, 219. Ha ber mas ex pli ca que “Las co ne xio nes que se dan en tre el au men to de com ple ji dad del sis te ma
y la ra cio na li za ción del mun do de la vida (…) ne ce si ta rían para (…) cada nue vo ni vel de di fe ren cia ción sis té -
mi ca, una trans for ma ción de la base ins ti tu cio nal, y en esta trans for ma ción es la evo lu ción del de re cho y de la 
mo ral la que hace de guía. (…) El tec no cien ti fi cis mo co lo ni zan te del mun do de la vida, com por ta el pro ble ma 
de que (…) La ra cio na li za ción del mun do de la vida hace po si ble un au men to de la com ple ji dad sis té mi ca,
com ple ji dad que se hi per tro fia has ta el pun to de que los im pe ra ti vos sis té mi cos, ya sin fre no al gu no, des bor -
dan la ca pa ci dad de ab sor ción del mun do de la vida, el cual que da ins tru men ta li za do por ellos”.

56 BOLADERAS, M. (1996): Co mu ni ca ción, Éti ca y po lí ti ca. Ha ber mas y sus crí ti cos. Espa ña. Tec nos. p. 75.

57 HABERMAS, J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I. Ed. cit., p, 424. “Una prag má ti ca em pí ri ca que
ni si quie ra em pe za ra cer cio rán do se del pun to de par ti da prag má ti co-for mal no dis pon dría de los ins tru men -
tos con cep tua les ne ce sa rios para re co no cer los fun da men tos ra cio na les de la co mu ni ca ción lin güís ti ca en la



El au tor, al en fren tar la re con ci lia ción de la con cien cia con si go mis ma a tra vés de la
au to rre fle xión, plan tea un aná li sis de las es truc tu ras de la ac ción y del en ten di mien to, don -
de al ac tuar co mu ni ca ti va men te los su je tos se en tien den siem pre en el ho ri zon te de un mun -
do de vida en la que se en car nan las es truc tu ras de ra cio na li dad que pue den iden ti fi car los
pro ce sos de co si fi ca ción. Y una de las ra zo nes que ex pli ca, está dada en que una teo ría de la
so cie dad ba sa da en la teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, no pue de caer en ex tra víos fun da -
men ta lis tas por que en la me di da que se re fie re a las es truc tu ras del mun do de la vida, tie ne
que ha cer ex pli ci to un sa ber de fon do so bre el que na die pue de dis po ner a vo lun tad. 58

Ade más, el pa ra dig ma de la ac ción co mu ni ca ti va su po ne una al ter na ti va fren te a las
de bi li da des del fun cio na lis mo sis té mi co –que abor da la ex pli ca ción sin di fe ren ciar el sis te -
ma, del mun do de la vida– cuan do per mi te abor dar la ob je ti va ción del pro ble ma en las so cie -
da des mo der nas, en dos ni ve les: “sis te ma” y “mun do de la vida”, en los dis tin tos ti pos de pro -
ce sos in vo lu cra dos en ellos. Así, en el con tex to de la ra cio na li dad co mu ni ca ti va la ra zón
prag má ti ca ha rei vin di ca do la fi lo so fía de la prác ti ca, des de la fun da men ta ción del ar gu men -
to con tras ta do in ter sub je ti va men te, para til dar una si tua ción de ra cio nal o irra cio nal, su je to al 
acuer do o de sa cuer do. No obs tan te, el dis cur so en cuan to con fron ta ción de ar gu men tos en un 
pro ce so co mu ni ca ti vo abier to y pú bli co, pasa a ser el eje de la cues tión de la ra cio na li dad. 59

Es me nes ter, en ton ces, en ten der la im por tan cia que para un in te rés eman ci pa to rio de
la so cie dad -de la ra zón cien tis ta-ins tru men tal- tie ne la ra zón prag má ti co-co mu ni ca ti va, al
lo grar el res ca te del sen ti do de la va li dez uni ver sal del dis cur so, re cons tru yen do esa pre ten -
sión a par tir de la prag má ti ca del fun cio na mien to co mu ni ca ti vo del len gua je. Se po dría alu -
dir que en el pla no de las ins ti tu cio nes y de la vida po lí ti ca, este tipo de ra cio na li dad po dría
ser fuen te de le gi ti ma ción que rei vin di que las ins ti tu cio nes en cada uno de los sub sis te mas
que com po nen el sis te ma so cial como ver da de ros ins tru men tos de in te gra ción.60 La re -
cons truc ción so cial po dría de ve nir a tra vés de la ex pe rien cia del en ten di mien to me dia do
por el len gua je que es cons ti tu ti vo del mun do de la in ter sub je ti vi dad.

La so cio lo gía que Ha ber mas abre a la fi lo so fía, plan tea una pers pec ti va para una teo ría
de la ra cio na li dad como dis cur so ar gu men ta ti vo, que po dría re cons truir la ac ción po lí ti ca
trans for ma do ra de la em po bre ci da rea li dad so cial so ca va da en su pro pia pra xis. Una al ter na -
ti va eman ci pa do ra y crí ti ca de todo po der hi pos ta ti za do en el um bral de for mas de vida que
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des con cer tan te com ple ji dad de las es ce nas co ti dia nas ob ser va das. Sólo me dian te in ves ti ga cio nes plan tea das 
en tér mi nos de prag má ti ca-for mal po de mos ase gu rar nos de una idea de en ten di mien to, ca paz de acer car el
aná li sis em pí ri co a pro ble mas com ple jos como son el de la re pre sen ta ción lin güís ti ca de dis tin tos pla nos de
rea li dad, el de los fe nó me nos de co mu ni ca ción pa to ló gi ca o el de la emer gen cia de una com pren sión de cen -
tra da del mun do”.

58 HABERMAS, J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, II. Ed. cit., p, 568. “La pre com pre sión o sa ber in -
tui ti vo con que es ta mos fa mi lia ri za dos con el mun do de la vida, en y a par tir del que vi vi mos, en que en tra -
mos en re la ción y ha bla mos unos con otros, con tras ta pe cu liar men te en su mo da li dad con la for ma que re vis -
te el sa ber ex plí ci ta men te algo. El sa ber que sir ve de ho ri zon te, que sus ten ta tá ci ta men te a la prác ti ca co mu -
ni ca ti va co ti dia na, es pa ra dig má ti co de la cer te za con que nos es pre sen te el tras fon do que es el mun do de la
vida; y sin em bar go, ese sa ber no sa tis fa ce el cri te rio de un sa ber que guar de una re la ción in ter na con pre ten -
sio nes de va li dez y que pue da por tan to, ser so me ti do a crí ti ca”.

59 DE ZAN, J. (2002): Pa no ra ma de la éti ca con ti nen tal con tem po rá nea. Ed. cit. p. 11. “La va li dez de las ra zo -
nes o de los bue nos ar gu men tos tie ne que po der exa mi nar se en un dis cur so abier to a to das las ob je cio nes y
con tra ar gu men tos po si bles”.

60 Ibíd. p, 90.



exi gen su pro pia au to con ser va ción, coad yu va rá en la ex tin ción de la co lo ni za ción del mun do
de la vida por el sis te ma, a tra vés del di ne ro y el po der como me ca nis mos de con trol.

Para Ha ber mas las cues tio nes prác ti cas pue den ser de ci di das ra cio nal men te. El dis -
cur so prác ti co61 pue de ex pli car la pe cu liar coac ción sin coac cio nes que ejer ce el me jor ar -
gu men to, dan do cuen ta de las pre ten sio nes de va li dez, como ver dad de las pro po si cio nes y
rec ti tud de las nor mas de ac ción. En un con tex to prác ti co, el ha bla ar gu men ta ti va ex clui ría
todo tipo de coac ción y bajo el as pec to de la bús que da coo pe ra ti va de la ver dad,62 la ar gu -
men ta ción pue de en ten der se como una con ti nua ción con otros me dios, aho ra de ti pos re fle -
xi vos, de la ac ción orien ta da al en ten di mien to.63 La vo lun tad de neu tra li zar to das las fuer -
zas ex cep to la del me jor ar gu men to y to dos los mo ti vos ex cep to el de la bús que da coo pe ra -
ti va de la so lu ción “co rrec ta” con lle va rá al con sen so ra cio nal men te mo ti va do, por lo que
las con di cio nes ló gi cas es ta rán de ter mi na das en la pro pia in te rac ción. Para ello, las con di -
cio nes del dis cur so prác ti co tie nen que per mi tir una pro gre si va ra di ca li za ción de la ar gu -
men ta ción; sólo así po drá un dis cur so dis cu rrir en el en ten di mien to in ter sub je ti va men te
con sen sua do y pro du cir como re sul ta do un acuer do.

Po dría ser po si ble en ton ces, que con la ra zón prag má ti co-co mu ni ca ti va pue dan con -
sen tir se nue vos sen ti dos para el pro gre so so cial, a tra vés del es ta ble ci mien to de un nue vo
or den, po si bi li ta do por el con sen so. En tal caso, las nor mas que han de re gir de be rán sus -
ten tar su ade cua ción y rec ti tud, a tra vés de la ne ce si dad y el de re cho a di sen tir, así como el
res pe to por las di fe ren cias. Así, el sen ti do prác ti co im preg na do en la ra cio na li dad co mu ni -
ca ti va, se hace evi den te que libera a la razón del marco teórico donde se encontraba,
ampliando sus bases.

Al res pec to, Ha ber mas, se ña la Gid dens, plan tea que se pue de lle gar a de ri var el in te -
rés eman ci pa to rio 64 de lo que pre su po nen los in te re ses téc ni cos y prác ti cos en el sen ti do de
que: el in te rés de la ra zón está de par te de fa vo re cer la exi gen cia de una co mu ni ca ción no
dis tor sio na da. Esta vi sión eman ci pa to ria se apo ya en las es truc tu ras de las com pe ten cias
co mu ni ca ti vas in ter sub je ti vas, como otra ma ne ra de en fren tar la pro ble má ti ca so cial des de
la so cia bi li dad, com pren sión y acuer do. La ve ra ci dad a la que pue de es tar su je ta la ra cio na -
li dad del dis cur so prác ti co está dada en la posibilidad de los criterios valorativos que tiene
todo acuerdo intersubjetivamente consensuado.

Todo lo an tes ex pues to, con lle va a que las so cie da des ac tua les de ben crear a tra vés de 
un len gua je mo ral, las con di cio nes ne ce sa rias para de li be rar acer ca de un con sen so uni ver -

 Zulay C. DÍAZ MONTIEL
70 La racionalidad comunicativa como episteme liberadora y crítica

61 McCARTHY, T. (1995): La teo ría crí ti ca de Jür gen Ha ber mas. Espa ña. Tec nos. p. 361. “La fi na li dad del
dis cur so prác ti co es lle gar a un acuer do ra cio nal men te mo ti va do so bre las pre ten sio nes pro ble má ti cas de rec -
ti tud, a un acuer do que no sea pro duc to de coac cio nes ex ter nas o in ter nas ejer ci das so bre la dis cu sión sino so -
la men te del peso de la evi den cia y de la ar gu men ta ción”.

62 Ibíd; p, 46.

63 HABERMAS, J. (2002): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va, I. Ed. cit., pp. 43, 45, 47. “La ló gi ca de la ar gu -
men ta ción no se re fie re, como la for mal, a re la cio nes de in fe ren cia en tre uni da des se mán ti cas (ora cio nes),
sino a re la cio nes in ter nas, tam bién del tipo no de duc ti vo, en tre las uni da des prag má ti cas (ac tos de ha bla) de
que se com po nen los ar gu men tos. (…) Los ar gu men tos son los me dios con cuya ayu da pue de ob te ner se un
re co no ci mien to in ter sub je ti vo para la pre ten sión de va li dez que el pro po nen te plan tea por de pron to de for -
ma hi po té ti ca, y con los que, por tan to, una opi nión pue de trans for mar se en sa ber. (…) Un ar gu men to se gún
Toul min, se com po ne de una emi sión pro ble má ti ca (con clu sión) la cual lle va ane ja una pre ten sión de va li -
dez, y de la ra zón o fun da men to (ground) con que ha de de ci dir se acer ca de esa pre ten sión”.

64 GIDDENS, A. y otros. (1999): Ha ber mas y la mo der ni dad. Espa ña. Cá te dra.



sal que per mi ta in ter pre tar con ni ve les de jus ti cia ade cua dos, las ver da de ras ne ce si da des de 
quie nes co-par ti ci pan con sen sual men te para lo grar el pro gre so y de sa rro llo so cial, en fren -
tan do las ine qui da des de un sis te ma sub su mi do en reducto de intereses particulares, por lo
demás, poco generalizables.

Hay que hacer fren te al pro pio con te ni do nor ma ti vo de una so cie dad mo der na que en su
cos mos so cial y cul tu ral pue de co men zar a ope rar con un con cep to post me ta fí si co de ra zón,
que en fren te los pro ble mas so cia les re for mu lan do ra di cal men te la tras cen den cia de la in te gra -
ción so cial. La ra zón co mu ni ca ti va se cons ti tu ye en la epis te me li be ra do ra y crí ti ca, sien do la
base del plan tea mien to re for mu la dor, de la con sis ten cia del mun do, en cuan to a la so li da ri dad,
li ber tad, igual dad y res pe to, que nos de be mos to dos, para con no so tros mis mos y con los de -
más. Di chas re for mu la cio nes po drían es tar da das en la re vi sión de la re la ción de con tac to, de
no so tros con no so tros, con el mun do y con el otro, pro du ci do a tra vés del len gua je.

La si tua ción so cial exis ten te en los paí ses la ti noa me ri ca nos, –por ejem plo– cu yas
rea li da des re fle jan el so ca va mien to de las es truc tu ras de in te gra ción, de man da ha cer va ler
en el es pa cio de la opi nión pú bli ca, cri te rios de trans for ma cio nes eman ci pa do ras de la dig -
ni dad hu ma na, que se de be rán ha cer va ler a tra vés de una de mo cra ti za ción ra di cal de las
ins ti tu cio nes po lí ti cas. Estas so cie da des no tie nen otro ca mi no que re mi tir a los afec ta dos a
dis cur sos en los que ellos mis mos bus quen res pues ta a sus cues tio nes sus tan cia les. 65

Los cri te rios para con si de rar una vía de ac ce so a la trans for ma ción so cial,66 di fe ren te
al lo gi cis mo que siem pre en ten dió lo so cial como una con di ción aje na a los pro ble mas pro -
pia men te cog ni ti vos, de ben ba sar se en el con sen ti mien to de to dos los in vo lu cra dos como
plan tea mien to de mó cra ta ra di cal. La so cie dad tie ne que bus car for mas de au to no mía mo ral 
que per mi tan le gi ti mar la li ber tad po lí ti ca e igual dad que to dos te ne mos fren te al Esta do.
Des de la pra xis po lí ti ca,67 el diá lo go debe ser el me ca nis mo a tra vés del cual la de mo cra cia
pue de con ver tir las pre fe ren cias autointeresadas en preferencias imparciales, a favor de la
equidad distributiva.

Se debe am bi cio nar un or den de con tex to so cial que con tri bu ya a una dis tri bu ción
más equi ta ti va de la ri que za ge ne ra da y so bre todo, abo gar por la jus ti cia de ge ne rar acuer -
dos mo ral men te acep ta dos por to dos. Esto con tri bui rá a la re cons truc ción de so cie da des
su mi das en el de sin te rés po lí ti co, como con se cuen cia de la ex clu sión de la ciu da da nía en el
de ba te de su pro pio des ti no. Para ello, Los fun da men tos mo ra les de las in te rac cio nes
sociales deberán ser justificados en el mismo discurso práctico.
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65 HABERMAS, J. (2001): Tex tos y con tex tos. Espa ña. Ariel. pp. 152-153. “Son las par tes mis mas las que en
las ar gu men ta cio nes mo ra les han de exa mi nar qué es lo que es bue no para to dos por igual; pero pre via men te
de ben acla rar se acer ca de lo que en el con tex to en que es tán es lo bue no para ellas. Estas cues tio nes re fe ren tes 
al et hos, es de cir, es tas pre gun tas éti cas en sen ti do es tric to por una for ma de vida no fa lli da o por una for ma
de vida dig na de pre fe rir se, sólo pue den en con trar res pues tas en dis cur sos de au toen ten di mien to li ga dos a
los res pec ti vos con tex tos”. 

66 FOLLARI, R. (1998): So bre la des fun da men ta ción epis te mo ló gi ca con tem po rá nea. Ve ne zue la. Co lec ción
Cá te dra Estu dios Avan za dos 2. CIPOST. p. 31.

67 NINO, C. (1997): La cons ti tu ción de la de mo cra cia de li be ra ti va. Espa ña. Ge di sa edi to rial. p. 202. Por ejem -
plo: “Po dría ale gar se que la li ber tad de que al gu nos dis fru tan (...) se al can za a ex pen sas de la li ber tad de
aque llos que no tie nen su fi cien tes re cur sos para sa tis fa cer la ma yo ría de sus ne ce si da des bá si cas”. 



2. LA INTERSUBJERTIVIDAD DEL DIÁLOGO COMO INTERÉS
     EMANCIPATORIO

Ha ber mas de ter mi nan do una es tra te gia con cep tual que lo lle vó a ele gir el mar co ca -
te go rial del ám bi to ob je tual des de don de plan tea una teo ría de la so cie dad en tér mi nos co -
mu ni ca ti vos, in fie re las es truc tu ras de sen ti do en la co mu ni ca ción, a tra vés de un pro ce so
prag má ti co y her me néu ti co que debe fun da men tar un con cep to ge ne ra ti vo de ésta,68 en los
ple xos de sen ti do in ter sub je ti va men te vin cu lan tes. Expli ca que en las for mas in ter sub je ti -
vas del en ten di mien to po si ble, las re glas como abs trac cio nes de be rán cons ti tuir la ge ne ra -
ción prag má ti ca de la co mu ni dad del sen ti do in ter sub je ti va men te com par ti do.69

Se gún lo ex pues to, para Ha ber mas el sen ti do de la po si bi li dad de re cons truc ción so -
cial está dado en el diá lo go in ter sub je ti vo como pro ce so ra cio nal in he ren te a la prác ti ca co -
ti dia na de su je tos ca pa ces de ha bla y ac ción, en cuan to que un sen ti do com par ti do po see
sig ni fi ca dos con ven cio nal men te idén ti cos. En una teo ría de la co mu ni ca ción lin güís ti ca el
sen ti do como ca te go ría de cons ti tu ción so cial guar da una re la ción in ma nen te con la ver -
dad, –mas allá del con cep to hus ser lia no de ver dad como evi den cia–70 como un he cho de sa -
ber fun da do en los pro ce sos de influjo recíprocos que para el individuo significan el hecho
de estar socializado.

El en ten di mien to del sen ti do com par ti do de lo so cial, pue de, por me dio del diá lo go
in ter sub je ti vo, cons ti tuir una so cie dad que ten ga con cien cia de for mar una uni dad con el
otro. Ese pro ce so de crea ción de con cien cia co lec ti va, po dría ope ra cio na li zar se des de un
pro yec to po lí ti co que con tem ple el diá lo go in ter sub je ti vo como pro ce so ra cio nal que sub -
ya ce en la pro pia prác ti ca co ti dia na de re la cio nes si mé tri cas en tre su je tos, ha cién do se po si -
ble cons ti tuir so cie da des más hu ma nas y jus tas. Así, en el pla no tras cen den tal que es la in -
ter sub je ti vi dad, ha de ha ber un sen ti do co mu ni ca do y com par ti do por el otro, que re cons -
tru ya la pers pec ti va de un mundo social común, donde “yo” y los “otros” salimos al
encuentro y constituimos “nuestro” mundo social.

En este con tex to, la in ter sub je ti vi dad de la va li dez de la re gla para lle gar al con sen so,
pre su po ne de acuer do con Ha ber mas la ca pa ci dad de par ti ci par en una prác ti ca pú bli ca sus -
cep ti ble de en jui ciar crí ti ca men te el com por ta mien to en cuan to a su ve ra ci dad y rec ti tud, a
tra vés de los ac tos de ha bla71 que tie nen por meta el es ta ble ci mien to de re la cio nes re cí pro -
cas, don de los par ti ci pan tes en el diá lo go re fle jan los he chos. Así, en las pre ten sio nes de va -
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68 HABERMAS, J. (2001): Teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va: com ple men tos y es tu dios pre vios. Espa ña. Cá te -
dra. pp. 19-32. “Por “sen ti do” en tien do pa ra dig má ti ca men te el sig ni fi ca do de una pa la bra o una ora ción (…)
el sen ti do tie ne o en cuen tra siem pre una ex pre sión sim bó li ca; las in ten cio nes, para co brar cla ri dad, tie nen
que po der adop tar siem pre una for ma sim bó li ca y po der ser ex pre sa das o ma ni fes ta das”. 

69 Ibí dem. “Como la ge ne ra ción lin güís ti ca en sen ti do es tric to de las ora cio nes que em plea mos en los ac tos de
ha bla tan to con fi nes cog ni ti vos como con fi nes re la ti vos a la ac ción. (…) en tre las es truc tu ras do ta das de
sen ti do que una teo ría ge ne ra ti va de la so cie dad ha de ex pli car fi gu ran tan to las es truc tu ras de la per so na li dad 
como las for mas de in ter sub je ti vi dad den tro de las cua les los su je tos se ex pre san me dian te el ha bla y la ac -
ción. (…) el uso co mu ni ca ti vo del len gua je pre su po ne el uso cog ni ti vo me dian te el cual dis po ne mos de con -
te ni dos pro po si cio na les: y, a la in ver sa”.

70 Ibíd. p. 47. “La in ma nen te re fe ren cia que un mun do de la vida es truc tu ra do en tér mi nos de sen ti do hace a la
ver dad(…) exi ge un plan tea mien to en tér mi nos de teo ría del len gua je”.

71 Ibid., pp. 73-75.



li dez que un ha blan te en ta bla al eje cu tar ac tos de ha bla, se fundan relaciones
intersubjetivas, es decir, tienen la facticidad de hechos sociales.

En las so cie da des con tem po rá neas, la de ter mi na ción de in te re ses ge ne ra li za bles
como cons ti tu yen tes para en fren tar el pro ce so de ra cio na li za ción mo der na, se po drían ad -
ver tir, a tra vés del diá lo go in ter sub je ti vo que se es ta ble ce en la ac ción co mu ni ca ti va con el
in ter cam bio de opi nio nes.72 A tra vés del diá lo go, se pue den te ma ti zar pre ten sio nes de va li -
dez que han sido pro ble ma ti za das; es de cir, ale gan do ra zo nes se lle ga a un acuer do que en -
cuen tra su va li dez me dian te la ac ción que jus ti fi ca y da ex pli ca cio nes per ti nen tes para di si -
par las du das acer ca de la pre ten sión de ver dad de ta les opi nio nes. Esa pre ten sión de ver dad 
con va li da a su vez la le gi ti mi dad que los sujetos presuponen para justificar las normas que
creen poder sostener en un discurso libre de coacción.

La pro ble má ti ca de las pre ten sio nes de va li dez y re glas de ac ción, debe re mi tir al cos -
mos so cial a una fun da men ta ción con ac ce so al en jui cia mien to ob je ti vo, que sólo con la va -
li dez in ter sub je ti va pue de ob te ner el sen ti do de un con sen so fun da do. Se tra ta en ton ces, de
que el diá lo go po si bi li te la au to no mía del pro ce so de so cia li za ción, orien tan do la ac ción
ha cia el en ten di mien to sin coac ción en la for ma ción dis cur si va de la vo lun tad. Para ello, el
sis te ma so cio-cul tu ral debe ge ne rar la es truc tu ra de co mu ni ca ción de la ac ción, así como la
efectiva igualdad de oportunidades en la realización de roles dialógicos.

El diá lo go in ter sub je ti vo como pro ce so ra cio nal, pue de ha cer po si ble la cons truc -
ción de nue vos me ca nis mos so cia les que con fi gu ren los fi nes más jus tos, a tra vés de me -
dios co lec ti va men te con sen sua dos con el ejer ci cio de la ar gu men ta ción, para un nue vo pro -
yec to de vida so cial.73 Los pre cep tos mo ra les-dis cur si vos que fun den di cho pro ce so, es ta -
rán da dos por la pro pia fuer za del sen ti do in ter sub je ti vo, que da la ca pa ci dad de abrir se a la
con si de ra ción de los fi nes de otros, para de modo unánime, lograr la integración social
construida desde la voluntad general.

En este sen ti do, una for ma de vida co mu ni ca ti va74 pue de per fi lar re la cio nes re le van -
tes para la fun da men ta ción de la mo ral, sus ten ta da des de la igual dad de de re chos a la hora
de emi tir con vic cio nes y ne ce si da des. Eso in clu ye un re per to rio pú bli co de re glas de com -
pren sión pre su pues to como co mún, que en for ma de re glas ope ra ti vas, con lle ve a los prin -
ci pios mo ra les de res pe to y so li da ri dad para coad yu var a la in te gra ción so cial. La for ma -
ción del jui cio mo ral en el dis cur so, debe ha cer va ler prin ci pios de res pe to e igual dad, que
bajo crí ti ca, pue dan ser re vi sa dos di ri mien do cualquier sesgo que imposibilite la validez de
rectitud que fundamente un consenso fundado.

Ha ber mas con si de ra que los con flic tos de ac ción pue den re sol ver se a tra vés de jui -
cios mo ra les que le den sen ti do a la va li dez de las nor mas y como con se cuen cia, es tén por
en ci ma de los in te re ses in di vi dua les. Expli ca que en el re co no ci mien to in ter sub je ti vo lo -
gra do a tra vés de un diá lo go pue den cons truir se pro pues tas de ac ción que des de la ra cio na -
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72 HABERMAS, J. (1998): Pro ble mas de le gi ti ma ción en el ca pi ta lis mo tar dío. Ed. cit., p. 9. 

73 Cfr. GIMBERNAT, J.A. (1997): La fi lo so fía mo ral y po lí ti ca de Jür gen Ha ber mas. Espa ña. Bi blio te ca Nue -
va. p. 67. 

74 Ibíd. p, 129. “(...) for ma de vida co mu ni ca ti va” en ten di da como el con jun to de in te rac cio nes sig ni fi ca ti va e
in ter pre ta ti va men te me dia das que los par ti ci pan tes tie nen que se guir por cuen ta pro pia y, de este modo, tam -
bién con ayu da de fun da men ta cio nes”.



li dad prác ti ca del ar gu men to de pu ren ese jui cio, con la idea de lo grar como re sul ta do el
acuerdo que por consenso haga posible la integración social.

Así pues, es me nes ter de la ac ción po lí ti ca, –como ac ción ins ti tu cio na li za do ra– re -
cons truir un or den so cial que in ter pre te el sig ni fi ca do de una nue va po li ti za ción del ciu da -
da no como for ma de es tar en so cie dad. La mis ma, es cons ti tu yen te de un prin ci pio bá si co
para lo grar la trans for ma ción des de la in te gra ción. Una con vi ven cia pú bli ca y co mu ni ca ti -
va, pue de cons ti tuir y re de fi nir ma ne ras co rre la ti vas del con te ni do de sen ti do que una so -
cie dad le da a su exis ten cia, sien do la plu ra li dad que lo in ter sub je ti vo de la co mu ni ca ción
es ta ble ce, lo que sien ta las ba ses del dis cur so dialógico para confrontar la discusión de
cómo lograr la integración social como regimiento de sentido.

Para Ha ber mas, cuan do las fuer zas ilo cu cio na rias de los ac tos de ha bla asu men un
pa pel coor di na dor de la ac ción, es el len gua je mis mo el que apa re ce como fuen te pri ma ria
de in te gra ción so cial. Expli ca que cuan do esto ocu rre pue de ha blar se de ac ción co mu ni ca -
ti va, por que los ac to res de la co mu ni ca ción –ha blan tes y oyen tes– tra ta ran de ne go ciar in -
ter pre ta cio nes co mu nes de la si tua ción y de sin to ni zar sus res pec ti vos pla nes de ac ción a
tra vés de pro ce sos de en ten di mien to. 75 Por lo que la ra zo na bi li dad de las ac cio nes po lí ti cas
pre su po ne el em pleo de un len gua je orien ta do al en ten di mien to, sien do la pro pia com pren -
sión her me néu ti ca del sen ti do, la que da paso al conocimiento intersubjetivo de lo que ha
de hacerse para remediar situaciones de conflicto.

Sólo por la vía de un acuer do co mu ni ca ti vo con sen sua do, po dre mos re cons truir un
con cep to de so cie dad eman ci pa dor de los su pues tos que la teo ría po si ti vis ta ha ins tau ra do
en so cie da des hoy en día des vas ta das por la in jus ti cia. La ver da de ra au to no mía so cial se
hace po si ble con la in te rac ción co mu ni ca ti va y re cí pro ca en tre to dos los in vo lu cra dos en el
con tex to de la rea li dad so cial, que cada vez más, re du ce las condiciones del propio sistema
a la incapacidad de autogobernarse.

CONCLUSIONES

La crí ti ca epis té mi ca a la ra cio na li dad ins tru men tal es con se cuen cia de la co si fi ca -
ción del sen ti do so cial al cual han es ta do y es tán so me ti das las so cie da des con tem po rá neas. 
Esto, ha lo gra do ob je ti var las ac cio nes prác ti co-mo ra les has ta el pun to de sólo en ten der
como ra cio nal, las exi gen cias tec no-cien tís tas que ha cen de la ra zón un mero ins tru men to
que bus ca me diar en toda ac ción con arre glo a fi nes, re du cién do se ésta, a la fun ción ex clu -
si va de re gu lar la re la ción en tre me dios y fi nes; por lo que con la ra cio na li za ción mo der na
que da ex pues ta la in di vi dua li dad del sujeto al dominio de acciones que serán racionales de
acuerdo a su orientación al éxito.

En la mo der ni dad, la es tre chez de la con cep ción de ra cio na li dad, poco con tri bu ye a
la in te gra ción so cial, con los agra van tes –como lo ex pli ca Ha ber mas– de que los in te re ses
al ser vi cio ex clu si vo del con trol téc ni co, con vier ten los in te re ses por el en ten di mien to in -
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75 HABERMAS, J. (1998): Fac ti ci dad y va li dez. So bre el de re cho y el es ta do de mo crá ti co de de re cho en tér mi -
nos de teo ría del dis cur so. Espa ña. Trot ta. pp. 79-80. “El em pleo del len gua je orien ta do al en ten di mien to, del
que de pen de la ac ción co mu ni ca ti va, fun cio na del si guien te modo: los par ti ci pan tes, a tra vés de la va li dez que
pre ten den para sus ac tos de ha bla, o bien se po nen de acuer do, o bien cons ta tan di sen ti mien tos que en el cur so
pos te rior de la in te rac ción los par ti ci pan tes tie nen en cuen ta de co mún acuer do. Con todo acto de ha bla se en ta -
blan pre ten sio nes de va li dez sus cep ti bles de crí ti ca, que se en de re zan a un re co no ci mien to in ter sub je ti vo”. 



ter sub je ti vo –ne ce sa rio para la prác ti ca de la vida en co mún– en re duc tos es tra té gi cos que
fi jan los pun tos de vis ta es pe cí fi cos, sólo des de los cua les no es po si ble aprehen der lo que
lla ma mos rea li dad. En la ra cio na li dad mo der na la for ma li dad es truc tu ra da del ob je ti vis mo
del co no ci mien to, im pi de pues, –des de la pro pia on to lo gi za ción de su evi den cia, que des -
vir túa los in te re ses eman ci pa to rios por su constitución ideo ló gi ca– po ner en marcha un
proceso de autorreflexión como principio básico emancipatorio.

Se hace me nes ter en ton ces, con du cir la re fle xión a dar sen ti do a la vida so cial y para
ello, el len gua je se cons ti tu ye en el me dio que pone a re lie ve, a tra vés de ac cio nes orien ta -
das al en ten di mien to, una ra cio na li dad co mu ni ca ti va que los hu ma nos por ta mos para dar
ra zón de los pro ble mas de ra cio na li za ción so cial. El mun do de la vida ya pro ble ma ti za do
por el dra ma so cial im pues to por un sis te ma que ha re du ci do lo ra cio nal a lo ins tru men tal,
con du ce a la per di da del sen ti do, por lo que la ra cio na li dad co mu ni ca ti va a tra vés del pa ra -
dig ma de la in ter sub je ti vi dad dia ló gi ca, se con vier te en ver da de ra al ter na ti va que en tér mi -
nos de prag má ti ca formal podríamos asumir para identificar los procesos de cosificación a
los que estamos sometidos.

En fun ción de lo an tes ex pues to, el diá lo go in ter sub je ti vo en la ra cio na li dad co mu ni -
ca ti va, fun ge de in te rés eman ci pa to rio que po dría res ca tar el sen ti do so cial, des de el en ten -
di mien to com par ti do. Así, po dría ge ne rar se un pro ce so de crea ción de con cien cia co lec ti va 
que de ter mi ne un pro yec to po lí ti co, don de se es ta blez can re la cio nes in ter sub je ti vas que
ins pi ren in te re ses ge ne ra li za bles cons trui dos de cara a fines más justos a través de medios
colectivamente consensuados.
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