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RESUMEN

El Contenido Material de la Ética
del Discurso según Dussel, se debe cum
plir en un ámbito universal fundamentado
en verdades prácticas e interpretaciones
generales que producen y reproducen el
desarrollo de la vida en torno a una serie

de principios básicos. El principio mate
rial universal no es una mera razón instru

mental basada en criterios formales si no

se expresa como mediación pródiga de
contenidos fácticos, beneficiosos para la
comunidad de vida. Para Dussel la vida

humana es un principio universalmente
válido como condición práctica de un "de
ber ser consagrador de la vida y la produc
ción de la misma".
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ABSTRACT

The material content of the ethics of

discourse according to Dussel must be
carried out in a universal environment,
based on practical truths and general inter-
pretations that produce and reproduce the
development of Ufe around a series of ba-
sic principies. The universal material prin
cipie is not merely instrumental reason
based on formal criteria but is expressed
as a prodigious mediation of fatidic con-
tents, beneficial to the community of life.
For Dussel, human life is a universally
valid principal and a practical condition
for "what should be consecrated to life and

the production of the same".

Key words: Ethics, universal material
principie.
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EL PRINCIPIO MATERIAL Y LA UNIVERSALIDAD

Elcontenidomaterial queledaDusselalprincipio universal de laética,supone elde
sarrollode una estructuraaxiológica-ontológica que obliga a reconsiderarla reproducción
mentaly materialdel sujetosocialen su despliegue socialy político. Puestoque para éste
autor, el principio material universal de la ética forma parteefectiva de los campos de la
realidad(ser)y el deberser (moral) de la existenciade la vidahumana. Deesta manera"El
principiomaterial universalde la éticacontieneunordenhermenéutico-simbólico (pulsio-
nal)...de toda norma, acto, institución o sistema de eticidad, desde el criterio de la vida hu
mana en general" (Dussel, 1996:20, subrayado nuestro).

El nivel de responsabilidad que se le atribuye y forma parte de las condiciones de
vida de todo ser, es una condición sine quenonanunciada y reconocida, a partir de un orden
pluridimensional, el cual sóloes interpretabledesdedos niveles:el materialy el lógicofor
mal (ídem).

En efecto,el principiode launiversalidad(Dussel,1998)radicaen la comprensiónde
los diferentes ámbitos constitutivos de la vida del hombre mencionados arriba. Por ello,
puede aseverarseque la reproducciónde la vida individualy colectiva,debe serconsidera
da como una exigencia ética ineludible; en especial, cuando se trata del proceso de cons
trucción del principio material universal de la ética (PMUE),del cual dependerá el desarro
llo de una efectiva y feliz existencia para todos los seres humanos

Como bien lo apunta el autor, la importancia de tener presente e instaurar este princi
pio material universal, es una evidente pretensión por unlversalizar al interior del debate
ético actual, la condiciones de vida de los seres humanos, entendidas como condiciones de
vida materialista, es decir, situaciones de vida que permitan un desarrollo de la base genéri
ca que porta la humanidad como valor de vida: la reproducción de vida en libertad (Dussel,
1996:21). Este asunto él mismo lo plantea como un eje de análisis en su discurso ético-filo
sófico. De modo que las tendencias universalistas de la ética, expuestas y fundamentadas
por Habermas (1996:176), podemos verlas en clara correspondencia con el principio de
materialidad universal propuesto por Dussel; sobre todo, cuando la esfera de la pragmática
comunicativa tiene una consecuencia en la organización de la moralidad pública y en la res
ponsabilidad política de los dirigentes. Al disponer la ciudadanía de suficientey amplias li
bertades para el consenso y la discusión de los problemas públicos, puede problematizarse
discursivamente las bases materiales del bienestar social.

La pragmática discursiva de Habermas puede estar al servicio de principios univer
salistas, cuya observación y cumplimiento alienten las valoraciones axiológicas de la ra
cionalidad estratégica que orienta a la sociedad moderna. Prueba de ello, puede observarse
en la intención expedita de contextualizar la filosofía sobre un diálogo fundado en princi
pios materialmente globales con pretensiones universales.

De ahí que el principio de universalización (Mardones, 1990:34) guarde relación con
lo discursivo y lo social del procedimiento normativo (Rodríguez, 1991:100) entre otras
cuestiones. Por lo tanto, la evaluación de la estructura valórica conlleva al análisis de la
obligación ética implícita en el modo de vida humano (desarrollo de la vida según Dussel)
cualquiera que éste sea. Por lo que la universalización dialógica es un propósito alternativo
y posible en una comunidad de vida con reales pretensiones de verdad práctica.

La estructura axiológica del hombre contemporáneo desglosa propósitos analíticos
de vida que rayan en el ámbito de lo anti/ético de una ética social y comunicativa, sometida,
cada vez más, a intereses egoístas (cínicos para Dussel), que poco o nada tienen de vincu-
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lantescon la propuestade principioséticos universales, que puedansercumplidosconsen-
sualmente por la mayoría social.

De maneraque la praxis ética que todo sujetopueda desarrollara travésde procesos
trans-culturales, tiende a constituir ese ambicionado horizonte de materialidad que debe
contener toda acciónhumanaper se. Pudiéndoseafirmarque el mundo de vida dusseliano
(1996:23), responde a una"lógicae identidad interna" íntimamente relacionada conlosfi
nes de la acción y las responsabilidades con respecto al otro.

El mundo de vida (buena vida posible) propuesto por Dussel demuestra que "...no
hay un decurso unitario de las vicisitudes humanas" (Vattimo, 1990:11), en cuanto a la
aplicación delprincipio universal deloscasos particulares (Dussel, 1996:24) inscritos enel
complejo desarrollo ético deldiscurso, siendo necesario, entonces, alcanzar a través de la
norma-básica los acuerdos necesarios para lograr el intereés común.

Elconocimiento de la complejidad de laesferade laeticidad,nospuedepermitiruna
comprensión másacabada y precisa del"...muro racional erigido entreel sery el deber ser,
y entreel deberser moral y el deberserjurídico..." (Esparza, 1996:112). Estanueva ratio
reinvindicadora del entendimiento humano y su aptitud para reconocer a la persona como
sujeto final de laempresa social (ídem), alberga y resguarda unaesferainteractiva y recu
rrente gracias a la exigencia ética(discursiva) de la reproducción y el desarrollo humano,
según Dussel.

Elprincipio que funda laposibilidad deuna ética universal nopermanece ajeno a la
postura reconstructivista del código delanormalidad (Baudrillard, 1993:36), y a lareduc
ción deconstructivista de la mirada posmoderna imperanteen la racionalidadeuropea.Es
por esto que, Follari (1990:14) yCarrión (1997), desde laóptica delamodernidad yelmul-
ticulturalismo latinoamericano, expresan su inconformidad, y demanda una recurrencia
universal sobre valores de condición práctica en determinadasculturas, que permitan un
desarrollo de las mismas en sus contextualidades históricas.

Laconfiguración y pluralidad deculturas (Follari, 1997:39), muestra la factibilidad
degenerar los indispensable vínculos societales que incidan eneldespliegue deuna exis
tenciahumanade buena vida posible(Dussel, 1996:24), en la que las alternativas de vida
seanreconocidas comoválidasyrectas,porqueestáncomprometidas discursivamente con
el principio material de la ética.

EL PRINCIPIO MATERIAL UNIVERSAL, CRISIS MODERNA YMULTICULTUR-

TALISMO

Frente a la crisis del sujeto Moderno y su red de presupuestos epistemológicos
(Lanz, 1996:168), y el multiculturalismo de Habermas (1996:188), emerge unaobligada
respuesta discursiva y concreta de orden pulsional, hermenéutico, además de otras, ya
anunciada enlapropuesta delprincipio material de laética, donde el deber serético esun
claro enunciado normativo de criterios fácticos y prácticos.

Demodo semejante, puede inferirse que apartir deladimensión simbólica comuni
cativa contenida enloque Maffesoli define como lasocialidad, setrata deconstituir unám
bito discursivo en torno a "...una constante reversibilidad entre los distintos elementos del
entorno social..." (1990:107), condición por la cual el deber vivir dusseliano enuncia un
análisis decriterio práctico entorno aldesarrollo yreproducción deunacomunidad devida
deexigencia ética, cuyareelaboración es undiscurso de fundamentación queseencuentra
entrañado en su mismoprincipio material universal axiomático.
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Así, la referencia a un mundo discursivo común deviene en un principio material re
currente que legitima los elementos valorativos presentes en la reproducción de un marco
de socialidad en progresivaconstitución. Dichomarco referencial y la cuestión del sujeto,
según Magaldy Téllez (1997: 60), formaron parte de la inteligibilidad dada por la razón
moderna-universal, siendo las dimensiones comunes del discurso fundadas epistémica-
mente en un lugar originario que ha tenido como punto cardinal la razón desbrozada desde
una modernidad legitimadora.

Las formulaciones del ámbito discursivo subrayan la importancia de determinadas
elaboraciones conceptuales que restituyen las figuras universales 'entronizadas en nues
tra realidad social' (Banchs, 1995:92), asimismo y recientemente, los modos de cuestio
nar la realidad han fijado posiciones conceptuales que resultan, cuando menos, dudosas
en cuanto a su hegemonía epistemológica fundada en modelos explicativos sobre el ám
bito de ioreal'.

La crisis del sujeto modernoha sido un objeto de interéspara muchoscientíficos so
ciales en los últimoslustros,ya queel sesgode vulnerabilidad que péndulasobrelas cien
ciassociales permite identificar algunas esferas ysignificaciones puestas hoy enteladejui
cioporlosepistemólogos. M.Téllez estima quelarazón moderna-universal mantuvo prin
cipios epistémicos alejados del desarrollo humano y ético fundamental (1997:61), y que
toda sociedad multicultural deseaalcanzar en arasde su bienestar general.

Ante estas vulnerabilidades, laÉtica Discursiva deviene enpostulados y criterios
quesonlegitimadores deprincipios universalistas ligados a unestado debienestar general
o 'Welfare State', adaptados a la realidad que se intenta abordar. Esta ética formal-material
encuentraecoen la condición simultánea del sujetomoderno comohomme etcitoyen con
temporáneo. Laconcurrencia deestadoble condición ontológica pone demanifiesto elpo
tencialmoralde laéticadiscursivacomoprincipiodeorganización socialenloconcernien
te a lastomas dedecisiones individuales y colectivas, donde elpasoporelmundo moderno
(Habermas,1992:28) sehatornado inevitable enlamedida que elhombre co-actúa yco-ac-
cionaconsussemejantes. Debeacotarse queestapertenencia social provisional (condición
citoyen) (Habermas: Ibid., 29) ha sido unamáxima provista de contradicciones, aún por
evaluarse, que competen al análisis de dicha ética.

La razón moderna/universal ofrece pautas comunicativas inmanentes a las estructu
rassimbólicas constitutivas dela sociedad, la misma distrae lapretensión devalidez sobre
unaesfera deacción regulada porelreino delaesencia racional (Klaus Eder citado porHa-
bermas, ob. cit.:30). La razón universal satura la voluntad propia del sujeto moderno, lo
cual no le permite desenvolverse integralmente desde su contenido último ontológico,
(Schnadelbach citado porDussel: 17), quetampoco parte delaideaparticular delindividuo
como núcleo psíquico y social que es hic et nunc.

A partir de la relectura de Kant, Dussel plantea enfáticamente la necesidad de una
evidente articulación formal-material de la ética, tanto en el plano discursivo como en el
pragmático, ello da lugar a pensar que la misma no sólo se vincula con la construcción del
discurso sino también conelnivel material deorden histórico enelque secumplirá, clara
mente opuesto a la concepción racionalista del mundo. De tal modo que la necesidad de
esta reconstrucción se distancia de Kant para dar cuenta de un criterio articulador entre los
ámbitos epistemológico y material del ser humano.

Esta determinación dual formal-material replanteay reacomoda los enunciados éti-
cos-ontológicos enrelación conloshorizontes teóricos-culturales y ontológicos, es decir,
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cada acción del hombre setransforma enuna exigencia moral y axiológica que recobra el
principio de la vida, de acuerdo aEnrique Dussel (1998). Por cuanto se trata de preceptos y
postulados esenciales para proveer al hombre de perspectivas yherramientas capaces de
edificar un pensamiento en correspondencia con el objetivo de generar la vida. "La vida de
cada sujeto humano es lo que constituye las culturas por dentro (ya que cada cultura es un
modo de reproducir históricamente lavida humana)..." (Dussel, 1996:16).

Através deella (lacultura), sereproducen las mediaciones que son concebidas como
modos concretos de cumplir con el sentido de lavida, de forma que elámbito material de la
ética se expresa por medio de las múltiples mediaciones (norma, acto, institución yotros).
Por ende, el criterio universal de convertir en referencia obligada lacultura de lavida deja
entrever un acto humano yconsecuente por parte de Dussel, acerca de una pretensión mate
rialmente realizable.

A MODO DE EPÍLOGO

Apartir de la Ética del Discurso re/contextualizada por el filósofo Enrique Dussel,
podemos aproximarnos al criterio práctico implícito en el principio material universal mo
ral, el cual estriba en su propio nivel de criticidad expuesto por el autor, ya que laverdadera
construcción material del discurso posee una articulación formal-material orientada hacia
una serie de principios prácticos ajustados alos ámbitos de dominio (Adorno citado por el
autor, 1996:29) exclusivos de la realidad moderna.

La reproducción de la vida 'debe tener' su fundamentación clara en un principio ma
terial universal axiomático, pero cuya razón discursiva debiese oestuviese estar subordina
da aun sistema de valores vitales que diesen un lugar privilegiado alanálisis de contenido y
la comunidad de vida.

El desarrollo de la vida, según Dussel, conlleva un proceso de universalización dialó-
gica. Este propósito alternativo de unlversalizar lo vital se puede instaurar en nuestra socie
dad, siempre ycuando se trate con validez argumentativa ycon las exigencias veritativas de
acuerdo a las necesidades básicas del sujeto humano partícipe del contexto discursivo.

Gracias alcontenido material de esarealidad puede validarse una ética del discurso
en torno ala intersubjetividad de la comunidad de vida ylas formas de socialización que a
través de los sistemas sociales han venido generando 'motivos de acción' (Habermas,
1992:281), ligados auna ética discursiva de cara alo multicultural. De modo que la enun
ciación del deber vivir dusseliano ysu reproducción de comunidad de vida requiere de co
ordenadas sociales ypolíticas frente alas actuales demandas morales ysociales, para que
podamos lograr su cumplimento.
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