
Crítica del poder, lases en la reflexión de una Teoría Crítica de la sociedad es la 

obra que pe rm i t i ó la consagrac ión de su au tor en la pr imera l ínea de la 

f i lo sof í a a l emana contemporánea y fue el p i s to l e t azo de sal ida de un 

br i l l ante i t inerar io inte lectua l que lia t e rm inado l levando a I lonncth 

nada menos que a d i r i g i r el célebre Ins t i tu í für Soc iaHorsc lu ing s i to en 

la Goe the Un ive r s i t a t f r ank fu r t i ana desde el año 2 0 0 I y a intervenir , 

apoyado en sus inves t igac iones sobre la categor ía de « r e conoc im i en to » 

en casi todos los rec ientes deba tes más re levantes sobre el Iuturo de 

la Teoría Cr í t i c a . 

El p r inc ipa l ob j e t i vo de Crítica del poder no es ot ro que la recons-

t rucc ión h i s tór i ca y s i s t emá t i c a en l a ses de ese s i ngu l a r desa r ro l lo 

de la Teoría C r í t i c a que a r ranca en la década de los años t re in ta con 

la canón ica d i s t i n c i ó n ent re «Teoría Tradic ional» y «Teoría C r í t i c a » 

desar ro l l ada po r M a x H o r k h e i m c r . U n desa r ro l lo que pasa , s egún 

H o n n e t h , por un e s t ad io de « n e g a t i v i s m o » I i l o só l i co - soc i a l ba jo 

las exper i enc i a s t r a u m á t i c a s de Adorno , y « c u l m i n a » en la Teoría de 

la Acción Comunicativa de H a b e r m a s ; un «p roce so de ap rend i z a j e » en 

el que no puede f a l t a r además la pecu l i a r apor t ac ión que M i c h e l 

Foucau l t rea l iza sobre t o d o a la a cuc i an t e cue s t i ón del poder soc ia l . 
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A X E L H O N N E T H Y L A 

« U R B A N I Z A C I Ó N » D E L A T E O R Í A C R Í T I C A 

G e r m á n C a n o 

1 

U b i c a d o po r lo gene ra l en la p rob l emá t i c a cas i l l a de l a denomi -

n a d a « t e r c e r a g e n e r a c i ó n » de la Teor í a Cr í t i c a , el p e n s a m i e n -

to de Axe l H o n n e t h (Essen, 1949) se h a de f in ido bá s i c amen t e 

en las dos ú l t imas d é c a d a s po r exp lo r a r y a s im i smo sor tear 

desde u n a a p r o x i m a c i ó n i n m a n e n t e las cont rad i cc iones y ca l le-

jones sin sa l ida con los que t e r m i n a r o n topándose los p r imeros 

m i e m b r o s de la Escue la de Frankfurt . Es más , c o m o es fáci l 

d educ i r t ras la l ec tura de la ob r a q u e aqu í in t roduc imos , la ob r a 

de H o n n e t h no p u e d e por menos de apoya r s e en el amb ic ioso 

proyecto de « u r b a n i z a c i ó n » de las in tempes t ivas der ivas cr í t icas 

de H o r k h e i m e r y A d o r n o de sp l egado sobre todo po r J i i r g en 

H a b e r m a s . U n a s ingu l a r pe r spec t iva que se comprende , c ier to 

es, c o m o revis ionista respecto a esa suerte de no man's land en la 

que t e r m i n ó m o r a n d o la p r i m e r a gene r ac ión f r ank fu r t i ana en 

lo conce rn i en t e a los cr i ter ios de f u n d a m e n t a c i ó n de su posi-

c ión, pe ro que t a m b i é n va a incorporar , m á s a l l á del prop io 

hor izonte de la « t eo r í a c o m u n i c a t i v a » , no pocas apor t ac iones e 

innovac iones t emá t i c a s en el es tudio de la t eor í a social . En este 

sent ido, p o r m u c h o que su ac t i v idad a c a d é m i c a [ 1 ] se desar ro-

111 Lntrc los años 1982-83 Honneth obtuvo una beca de investigación en 
el Maxl'lanck-Instituí jur ,Snzial¡rissensc/ia/ien gracias a la mediación de Habermas. 
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11c a l a sombra de H a b e r m a s , no ser ía j u s to def in i r a H o n n e t h 

c o m o un s imple d i sc ípu lo respetuoso; n o sólo p o r q u e y a en 

Crítica del poder -—su p r i m e r a ob r a i m p o r t a n t e no va a escat i -

m a r c ier tas cr í t icas de fondo al p royec to del « m a e s t r o » , s ino 

porque , a h o n d a n d o en estas posibles de f i c i enc i a s o a m b i g ü e d a -

des tcór ico-comunica t ivas , va a a b r i r él m i s m o su p rop i a v í a de 

invest igac ión, a saber : el desar ro l lo de la ca tegor í a , de cuño 

hege l i ano , de « r e c o n o c i m i e n t o » c o m o nueva base n o r m a t i v a 

p a r a l levar a c abo la r e f o r m a de la p r i m e r a Teor í a C r í t i c a de la 

soc iedad . 

Conf ron t ado con esta, p a r a muchos , m á s s i s temát ica aun -

que p a r a otros d iscut ib le , « r ev i t a l i z a c ión» del l e g ado cr í t ico 

p l a n t e a d a en sus perf i l es g ene r a l e s po r la é t i ca del d iscurso 

h a b e r m a s i a n a , H o n n e t h va a verse ob l i g ado no sólo a intensi -

f i c a r el d i á logo con otras corr i entes como, po r e j emplo , l a 

soc io log ía o el p r a g m a t i s m o f i losófico a m e r i c a n o , de s a t end ida s 

o exp l í c i t amente r e cu s ada s po r la « p r i m e r a g e n e r a c i ó n » [2] , 

s ino a c o m p e n s a r l a exces iva sobres t imac ión de la func ión filo-

sóf ica f rente al es tudio emp í r i co y el b l inda je « a u t á r q u i c o » q u e 

p a u l a t i n a m e n t e h a b r í a n c a r a c t e r i z ado al proyecto f r ank fu r i ano 

o r i g ina r io ba jo la i n f l uenc i a de A d o r n o ; muchos comenta r i s t a s 

h a n d e n o m i n a d o este paso c o m o el « c a m b i o de p a r a d i g m a » 

filosófico de la Teor í a C r í t i c a en d i recc ión a u n a « t r a n s f o r m a -

c i ó n » comun i c a t i v a . Desde este c a m b i o de rumbo , u n a nueva 

sospecha se h a b r í a p a u l a t i n a m e n t e impues to : ¿has t a qué p u n t o 

la « p r i m e r a » g ene r a c ión de la Teor í a Cr í t i c a y a l gunos au tores 

en c ie r ta m e d i d a p róx imos a e l la , como Foucaul t , a t r apados en 

[2J Ejemplo paradigmát ico de este desplazamiento de intereses lo ofre-
ce, por ejemplo, la distinta valoración que va recibir la figura de John 
Dewey; s intomáticamente despreciada por la «pr imera» generación, como 
puede observarse sobre todo en la Crítica de la razón instrumental de 
Horkheimer (edición de J acobo Muñoz, Madr id , Trotta, 2002), y recupera-
da asimismo por los miembros de la «tercera generac ión» , sobre todo 
Honneth. Para este interés por Dewey, cfr., por ejemplo, el reciente (20051 
libro de Honneth: Cosificaaón. Un estudio en la teoría del reconocimiento; Buenos 
A i r e s , Ral/, 2007. 
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los m i smos pos tu lados q u e r a d i c a l m e n t e c r i t i c aban y, a l imen t a -

dos po r u n a espec ia l c o y u n t u r a b iog r á f i c a (el nac iona l soc ia l i s -

mo) , q u e d a r o n s educ idos p o r u n a n u e v a p r o p u e s t a de 

inmunización defens iva g e n u i n a m e n t e filosófica frente al hecho 

social? [3] . C i e r t amen te , en l a « t e r c e r a g ene r a c ión» , este v i ra je 

se c o n s u m a r á a t end i endo a dos polos bás icos s imétr icos ; por un 

lado, f rente al supuesto m a x i m a l i s m o ev idenc i ado en ese docu -

m e n t o i n a u g u r a l f u n d a m e n t a l que fue Dialéctica de la Ilustración, 

l a n u e v a Teor í a C r í t i c a de la soc i edad no sólo e s t a r á de a h o r a 

en ade l an t e ob l i g ada a a m p l i a r su r ad io de acc ión teór ico, sino 

a conf ronta r se con otras in t e rp re t ac iones de la d o m i n a c i ó n 

socia l y a no l im i t ada s a l a omn ip re sen te c a t egor í a ma rx i s t a de 

d o m i n a c i ó n de la n a tu r a l e z a . L a sugeren te d iscus ión que 

H o n n e t h l leva a c abo en este l ibro con la « t eo r í a del p o d e r » de 

M i c h e l Foucau l t es e x t r e m a d a m e n t e i lus t ra t iva a este respecto; 

por otro, f rente a la d e p e n d e n c i a « m o n o l ó g i c a » de estos p r ime -

ros p l an t e am i en to s con l a filosofia de la sub je t iv idad , este pro-

y ec to a p u n t a r í a en d i r e c c i ó n de un n u e v o p a r a d i g m a 

[3] «Puesto que Adorno y Horkheimer sacan explícitamente esta con-
clusión como definitoria, se ven obligados a dar, ciertamente, el siguiente 
[jaso: tienen que aislar defensivamente sus propias reflexiones de todo tipo 
de forma de conocimiento científico, con objeto de no verse involucrados 
dentro del marco de este saber orientado al control. Tomadas al pie de la 
letra, las premisas lilosófico-histórieas de Dialéctica de la Ilustración no podían 
por menos de separar la Teoría Crít ica de ese impulso teórico propio de las 
disciplinas especial izadas que tenía que recoger el programa de investiga-
ción social hasta ese momento guiado por la filosofía, pero controlado en 
términos empíricos. Adorno y Horkheimer tienen que l iberar a la Teoría 
Crít ica de las garras de las ciencias sociales empíricas y abandonar la a la 
exclusiva responsabil idad de la filosofia. A partir de ahora, dentro del 
mareo general de la teoría de Adorno, a la investigación científico-social se 
le atr ibuirá el estatus de una disciplina auxi l iar que sigue siendo objeto de 
genera l izadas reservas ideológicas cuando se la invoca. Este desplazamien-
to de énfasis en la esfera interna de la teoría no representa, sin embargo, 
más que una cara, la metodológica, de las revisiones que exige el modelo 
lilosófico-histórico subyacente a Dialéctica de la Ilustración» (comenta el pro-
pio Axel Honneth en la pág ina 110 del presente libro a propósito de la teo-
ría de la sociedad de Adorno). 
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comun ica t i vo c a p a z de re sponder a las d e m a n d a s inheren tes a 

la a c t i v idad l ingüís t ica . P a r a f r a s e a n d o l a fel iz f ó r m u l a a c u ñ a d a 

por otro de los m i e m b r o s de esta « t e r c e r a g e n e r a c i ó n » , 

A lbrech t Wel lmcr , ¿ aca so no se d e d u c e de todo este b a l ance 

que la « f i losof ia del d e s e n m a s c a r a m i e n t o to ta l » a ú n vive de esa 

m i s m a me ta f í s i c a r ac iona l i s t a que e l la en pr inc ip io p re t end í a 

supe r a r ? ¿En qué m e d i d a , por e j emplo , el p a r a d i g m á t i c o lour de 

force a d o r n i a n o de « i r a l l ende el concepto a través del concep-

to» o la p ecu l i a r m i r a d a « e t n o l ó g i c a » p ropues t a po r Foucault 

p a r a el es tudio de la cu l tu ra occ identa l son tenta t ivas tan crít i-

cas que están c o n d e n a d a s a nutr i r se parasitariamente, por así 

decir lo, del hor izonte q u e en pr inc ip io t ra tan de i m p u g n a r ? [4|. 

Es este telón de fondo bás ico el que nos sirve p a r a r ecor t a r 

p r e c i s amen t e el l u g a r o c u p a d o po r Crítica del poder. Fases en la 

reflexión de una 'Teoría Crítica de la sociedad. Lo p r i m e r o que c abe 

dec i r de esta invest igac ión, conceb ida o r i g i n a r i a m e n t e c o m o 

Tesis Doctora l , que v io la luz en el a ñ o 1985, es que posibi l i tó 

en c ier to sent ido, con u n a inus i t ada rap idez , l a consag r a c ión de 

su au tor en l a p r i m e r a l í nea de la f i losofía a l e m a n a con tempo-

r á n e a ; no en vano, fue el p is to le tazo de sa l ida de un br i l l an te iti-

ne r a r io inte lec tua l que h a t e r m i n a d o l l evando a H o n n e t h n a d a 

m e n o s que a d i r ig i r el cé l ebre Instituí Jür Socialforschung, sito en la 

Goethe Unwersitdt f r ank fu r t i ana desde el a ñ o 2001 y, sobre todo, 

a intervenir , apoyado , c o m o y a se, h a d icho, en sus invest igac io-

nes sobre la c a t egor í a de « r e c o n o c i m i e n t o » , en casi todos los 

rec ientes deba te s m á s re levantes sobre, el futuro de la Teor í a 

Cr í t i c a . C a b e s eña l a r que , lejos de cons ide ra r a g o t a d o este 

|4| Cfr. Wellmcr, A., Sobre la dialéctica de la modernidad y posmodernidad. La 
crítica de la razón después de Adorno, Madr id , Visor, 1992. Puede ser relevante 
recalcar cómo también el proyecto de Wel lmcr de «modern idad irreconci-
l iable», como el de Honneth, aun part iendo de Habermas , se define por 
mantener ciertas distancias con ei part icular giro «teórico-eomunicat ivo», 
pero en este caso a través de una más mat izada aproximación a Adorno. 
Cfr. la muy instructiva introducción de M. J iménez Redondo a Wellmcr, 
A., Finales de partida: la modernidad irreconciliable, J'Vónesis-C'átedra, 1996, 
Valencia, pp. 9-32. 
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l egado , el t r aba jo de Axel Honne th en los ú l t imos t i empos se h a 

de f in ido po r la r enovac ión y s i s temat izac ión de esta he r enc i a 

desde la ref lex ión en torno al e je concep tua l de la in t e r acc ión 

social . No es n i n g u n a c a s u a l i d a d que uno de los proyectos edi-

tor ia les de Honne th c o m o d i rec tor del Inst i tuto Heve el s ignif i -

c a t i vo t í tu lo de Frankfurter fíeitríige zur Soziologie und 

Sozialphilosophie [Contribuciones jrankjurtiancis a la sociología y la filo-

sofía social] [51. C o m o él m i s m o l ia dec l a r ado , « ( . . . ] la t rad ic ión 

del Inst ituto hoy sólo p u e d e cont inuar se o r i en t ando las investi-

g ac iones emp í r i c a s y la re f l ex ión teór ico-socia l en torno a un 

p l a n t e a m i e n t o un i t a r io » [6] , 

Ev identemente , el objet ivo del Crítica del poder no es otro que 

la reconst rucc ión h is tór ica v s i s temát ica en « f a s e s » suces ivas de 

ese deven i r de la Teor í a C r í t i c a que a r r a n c a en la d é c a d a de los 

a ñ o s t r e i n t a con la c a n ó n i c a d i s t i nc ión en t r e « T e o r í a 

T r a d i c i o n a l » y « T e o r í a C r í t i c a » d e s a r r o l l a d a p o r M a x 

Horkhe imer , pasa , según el p rop io Honne th , por un es tad io de 

« n e g a t i v i s m o » í i losóf ico-soc ia l b a j o la figura dec i s i va de 

Adorno , qu i zá , el g r a n e l emen to p e r t u r b a d o r de esta na r r a t i v a , 

con la in t roducc ión de su « f i losof ía de la h i s tor i a » [7 ] , y « cu l -

m i n a » éste es el pun to f u n d a m e n t a l que sirve c o m o presu-

pues to y o r i en tac ión a todo el recorr ido an te r io r en la « t eo r í a 

de la acc ión c o m u n i c a t i v a » de H a b e r m a s ; un «proceso de 

|á| A. Honneth, «Introducción» a (Honneth, ed.j Befreiung aus der 
Mündvjkeit. Paradoxien des «egenwartigeri Aapilalisrniis. Frankfuit/M. 2002. 

[t>| Ibíd., p. 7. No deja de ser sintomático que este título ponga más el 
énfasis en las «paradojas» que en las «contradicciones» del capitalismo. 

(7] Aunque Honneth con el paso del tiempo ha matizado algo la lectu-
ra de Adorno propuesta en Crítica de! poder, en cierto sentido sigue conside-
rando que su excesivo protagonismo dentro de la Teoría Crít ica ha sido, en 
términos generales, perjudicial para ésta, liste punto ha sido objeto de un 
interesante debate crítico, como subraya la sugerente monograf ia de J . A. 
/amora : Th. IV Adorno. Pensar contra ta barbarie, Madr id , Trotta, 2004. Sin 
duda, el objeto de controversia decisivo es la explicación adorniana de la 
relación entre dominio de la naturaleza y dominio social, una cuestión cuya 
interpretación no es tan evidente como propone Honneth al menos en esta 
obra. 
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a p r e n d i z a j e » , v a l g a aqu í l a expres ión hege l i ana , en el que no 

p u e d e f a l t a r a d e m á s l a p e c u l i a r a p o r t a c i ó n q u e M i c h e l 

Foucaul t , el g r a n con t r incan te aqu í de H a b e r m a s , r ea l i z a sobre 

todo en la esp inosa cuest ión del pode r social . En este pun to 

m e r e c e la p e n a insist ir sobre el hecho de que , en su reconst ruc-

c ión del deven i r de l a Teor ía Cr í t i ca , Crítica dei poder a r ro j a u n a 

luz m u y dis t inta sobre los conten idos y p r io r idades de la 

Escue la que hoy s iguen s iendo objeto de deba te ; es más , p u e d e 

ser útil conf ronta r l a ob r a de H o n n e t h con la insust i tu ible 

m o n o g r a f í a de Rol f W i g g e r h a u s , m á s c e n t r a d a en las s ingu la -

res apor t ac iones l r ank fu r t i ana s a l a cues t ión estét ica , esto es, 

a u n m o d e l o de r a c i o n a l i d a d no in s t rumenta l [8] . 

As imismo, desde este ángu lo de ap rox imac ión , g e n u i n a -

m e n t e hege l i ano , d icho sea de paso, H o n n e t h n o sólo r ea l i z a 

u n a c a r tog r a f í a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e sugerente y s intét ica de 

las l íneas de fue rza q u e recor ren nuestro e scenar io filosófico 

c o n t e m p o r á n e o ; a d e m á s , no r en i ega en abso luto de exp lo r a r l a 

posible pars construens del p r o b l e m a : el sent ido y a l c ance ac tua l 

de la c a t egor í a de cr í t ica ; es decir, t ras inves t igar de m a n e r a 

i n m a n e n t e la lóg ica de este desarrol lo , va a emerger , en v i r tud 

de las suces ivas soluc iones insat i s factor ias a l p r o b l e m a de u n a 

Teor í a Cr í t i c a de la soc iedad , u n a nueva i d e a de « p r á c t i c a 

s o c i a l » su scep t ib l e de po s t e r i o r d e s a r r o l l o en el f u tu ro . 

R e s u m i e n d o m u y g r o s e r a m e n t e este i t inerar io , podr í a dec i r se 

que este p au l a t i no debilitamiento de la Teor í a C r í t i c a « o r i g i n a r i a » 

r ecor re r í a los s igu ientes pasos: 

1) T a n t o H o r k h e i m e r c o m o Adorno , a u n c u a n d o en diver-

sa m e d i d a , t e r m i n a n s iendo caut ivos de un mode lo i n a d e c u a d o 

de filosofía de la histor ia ; m i en t r a s el p r imero , al en fa t i z a r exa -

g e r a d a m e n t e la d imens ión del t r aba jo social , de scu ida el posi-

ble aná l i s i s de la v ida cu l tura l co t id i ana y la d imens ión 

conf l ic t iva inheren te al e scenar io social , el s egundo , in f lu ido 

sobre todo por sus t r a u m á t i c a s expe r i enc i a s b iog rá f i c a s —es to 

[8| Cfr. la muy diferente reconstrucción proporcionada por la, por otro 
lado, indispensable monograf ía de Rolf Wiggershaus: Dw Frankfurter Schute, 
Munich, 1986. 
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es r e c a l c ado por Honne th , y r ad i c a l i z ando esta m i s m a pers-

pec t iva f i losóf ico-histór ica m a x i m a l i s t a , se c o n d e n a a no ve r en 

la d imens ión de la acc ión social m á s que u n a extens ión perver -

sa de la d o m i n a c i ó n h u m a n a de la n a tu r a l e z a . Ba jo este pun to 

de v is ta lo que H o n n e t h def ine , en un paso s imi l a r al de 

H a b e r m a s , c o m o «e l déf ic i t soc io lóg ico» de la Teor í a Cr í t i c a 

t i ene q u e ver con la in jus t i f i cada reducc ión — u n a t endenc i a en 

a l g u n a m e d i d a h e r e d a d a del m a r x i s m o de la a c t i v idad 

h u m a n a en gene ra l a la c a t egor í a de « a c c i ó n i n s t rumen t a l » . 

H o n n e t h aqu í no hace sino r e fo rmu l a r en otros t é rm inos la 

i n t e rp re t ac ión cr í t i ca h a b e r m a s i a n a de A d o r n o : no de s c ando 

a b a n d o n a r s e senc i l l amente al ca l l e jón sin sa l ida i r r a c iona l de 

u n a r azón r a d i c a l m e n t e d i r i g ida con t r a sí m i s m a , éste pre f i e re 

a g u a n t a r en la cont rad i cc ión p e r l o r m a t i v a de la d i a l éc t i c a 

nega t iva , p e r m a n e c i e n d o así f iel a las hue l l a s m i m é t i c a s de u n a 

r a zón no ins t rumenta l casi o lv idada . 

2) P r e c i s amen t e , f rente a es ta pos ic ión , lo q u e a p o r t a nove-

d o s a m e n t e l a inves t i gac ión de Foucau l t de sde u n á n g u l o de 

a p r o x i m a c i ó n m u y d is t into la r e f l ex ión h i s tór i ca f r a n c e s a 

sobre las c i enc i a s h u m a n a s y el c u e s t i o n a m i e n t o es t ruc tura l i s -

t a de l a func ión e p i s t e m o l ó g i c a de la sub j e t i v idad —, es un 

d e t a l l a d o aná l i s i s de la e s fe ra e s e n c i a l m e n t e conf l i c t i va de l a 

i n t e r a c c ión socia l , una d i m e n s i ó n s i s t e m á t i c a m e n t e de s a t en -

d i d a p o r los au to re s de la « p r i m e r a g e n e r a c i ó n » de la Escue l a 

de Frankfur t a c a u s a de sus c o m p r o m i s o s o, cas i mejor , h ipo-

tecas , filosófico-históricas. L a h e r c ú l e a t en t a t i v a de i n t e g r a r 

en u n a t eo r í a de la I lus t rac ión de o r i en t a c ión m a r x i s t a l a cr í -

t ica cu l tu ra l r e a l i z a d a p o r los conse rvado re s an t i - i l u s t r ados 

h a b r í a l l evado a u n a « d e s e r t i z a c i ó n » de la e s fe ra soc ia l . En 

este e s cena r io , el m o v i m i e n t o de H o n n e t h es i n t e r e s an t e y or i -

g ina l . L a o b r a de Foucaul t le va a serv i r p a r a c o l m a r en a l g ú n 

sent ido la l a g u n a a b i e r t a po r la cr í t ica h a b e r m a s i a n a al m a r -

x i s m o de la Teo r í a C r í t i c a ; de ah í su propós i to : es un error-

a r r o j a r el b ebé de la l u c h a socia l a l a vez q u e el a g u a de la 

r a z ó n i n s t r u m e n t a l . 

S in e m b a r g o , c en t r ado en el p r o b l e m a del paso de la 

« r ep r e s i ón» al « r e d e s c u b r i m i e n t o » de la t emá t i c a de lo social , a 
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Honne th , en l ug a r de segu i r u n a posible v í a de a c e r c a m i e n t o 

entre estas dos pos ic iones [9] - i n s i s t i e n d o en la ú l t ima idea 

foucau l t i ana de que su proyecto f i losóf ico se c i f r aba en « l a 

pac i en te l abor de d a r f o r m a a l a i m p a c i e n c i a de la l i be r t ad» - , 

le in teresa m á s bien p ro fund i z a r en la d ive rgenc i a ú l t ima de sus 

respect ivas a p r o x i m a c i o n e s al t e m a del poder . Di ferenc ias que , 

a l a postre, t e r m i n a n p o r converge r en un s imi l a r déf ic i t de fun-

d a m e n t a c i ó n . Pese a que la i n t e rp re t ac ión foucaultiana de 

H o n n e t h es m á s m a t i z a d a q u e la de H a b e r m a s , s u c u m b e f ina l -

m e n t e a l a conc lus ión bás i ca de este ú l t imo: al re t rot raer y t ra-

tar de exp l i c a r es ta n u e v a d imens ión e x c l u s i v a m e n t e en 

t é r m i n o s de u n i n t e r c a m b i o e s t r a t é g i c o i n t e r sub j e t i vo , 

Foucault , según H o n n e t h , se ve r á t a m b i é n i n c a p a c i t a d o p a r a 

p roporc iona r los cr i ter ios necesar ios p a r a jus t i f icar sus p rop ia s 

r e iv ind icac iones cr í t icas ; de ah í que su p l a n t e a m i e n t o t e rm ine 

de sd ibu j ado y m u y p r ó x i m o a la t eor í a de s is temas . 

3) F ina lmente , H a b e r m a s , con la a y u d a de su teor ía comu-

nicat iva , c o m e n z a r í a p roporc ionando los cr i ter ios p a r a pode r 

desar ro l l a r a d e c u a d a m e n t e u n a «cr í t i ca ref lex iva del p o d e r » ; sin 

emba rgo , su proyecto t e r m i n a r í a d e s e m b o c a n d o en dos posibles 

teor ías de la soc iedad ; H o n n e t h sólo a cep t a la vers ión que expl i -

ca el desarro l lo social no hac i endo re fe renc ia a l a lóg ica de la 

r ac iona l i zac ión (deuda de la « p r i m e r a » generac ión) , sino a l a 

d i n á m i c a de las luchas socia les inse r t ada e s t ruc tura lmente den-

tro del te r reno mora l de las in teracc iones sociales. Lo interesan-

te es que H o n n e t h cons idera en los úl t imos capí tu los de Crítica 

del poder que la dist inción entre « s i s t ema» y « m u n d o de v i d a » le 

imp ide a H a b e r m a s ap r ec i a r en qué m e d i d a el p lexo social e 

inst i tuc ional de una soc iedad es el resu l tado de interacc iones , 

confl ictos y negoc iac iones constantes entre los g rupos y actores 

(9] Sobre esta relación entre la Escuela de Frankfurt y Foucault, reco-
nocida por este último sobre tocio al final de su carrera , cfr. en genera l las 
agudas consideraciones real izadas en el bri l lante trabajo de Pablo López: 
«Los instrumentos de la l ibertad. Poder, estado y salvación» (P. López v j . 
Muñoz, eds.) Im impaciencia de la libertad. Michel Foucault y lo político, Madr id , 
Biblioteca Nueva, 2000, pp. 321-861. 
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sociales. D e ahí que el m o d e l o constru ido progres ivamente por 

Honne th tras Crítica del poder a l hi lo de su «é t i c a del reconoci-

m ien to» , así como su vue l t a al Hege l del «pe r i odo de J e n a » , 

p u e d a entenderse p r ec i s amen te como la in tegrac ión en un 

m a r c o comunica t ivo de a l guna s de las apor tac iones teórico-

sociales consegu idas po r Foucault en este c a m p o 110], 

Por todo lo dicho, pese a su in tenc ión s i s temát ica de fondo, 

el lector va a encon t r a r en Crítica del poder u n a ob r a sugerente -

m e n t e abierta, u n a inves t igac ión cr í t ica que , i n d e p e n d i e n t e m e n -

te de sus posibles ac ier tos o ma l en t end idos en lo re ferente a l a 

r econs t rucc ión h e r m e n é u t i c a de los au tores a b o r d a d o s -- u n a 

cuest ión s ecunda r i a , a u n q u e a tener en cuen t a [11 ] , ab re 

nuevos c a m i n o s y p l an t e a no pocos in te r rogantes sustanciosos, 

entre ellos, por e j emplo , el de si este d e sp l a z am ien to del hori-

zonte del t r aba jo social a la ins tanc ia comun ica t i vo -mora l 

c o m o el que esboza en esta obra Honne th in nuce, d e s c a rgándo -

[10| Cfr. su escrito de habilitación: Honneth, A (1992): h'ampj um 
Atierkenriuns. 2j.tr morahschcn (¡rammalik sorjaler Konjhkie, Frankfurt, Fischer írced. 
20035 [trad. castellana: 1M lucha por el reconocimiento: por una gramática moral de los 
confliclos sociales, Barcelona, Crítica, 1997). Tras haber hecho balance de la 
posición foucaultiana en Crítica del poder, Honneth desarrollará sugerentemeu-
te una teoría del reconocimiento con potencial prescriptivo: «La pretensión 
de los individuos a un reconocimiento intersubjelivo de su identidad es la que. 
desde el principio, como tensión moral, se aloja en la vida social; la que en 
cada momento sobrepasa la medida institucionalizada en cuanto a progreso 
social, v de ese modo, por el camino negativo de un conflicto repetido de 
escalones, conduce a una situación de libertad vivida comunicativamente». 
¡Honneth, ¡Ind., p. 13). 

11 11 Algunas «limitaciones» en este sentido son totalmente comprensibles, 
toda vez que obedecen al hecho de que Honneth, mientras redactaba su 
obra, no podía conocer todavía textos de Foucault tan importantes como, por 
ejemplo, «Qué es Ilustración», lechado en 198"), año en el que precisamente 
se escribe Crítica del poder o las imponentes lecciones del propio Habermas al 
r e s p e c t o e n I o n i o a l l)i\iu)\o de la modernidad. 
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se d e l p r e s u n t o « l a s t r e » m a r x i s t a , n o d e s c u i d a n e c e s a r i a m e n t e 

o t r a s d i m e n s i o n e s , c o m o l a s c o r p o r a l e s , m a t e r i a l e s o e c o n ó m i -

c a s , t a m b i é n i m p r e s c i n d i b l e s e n t o d a c r í t i c a e f e c t i v a d e l a s r e l a -

c i o n e s d e d o m i n a c i ó n e n n u e s t r a s s o c i e d a d e s [ 1 2 ] . 

H o n n e t h c o n s i d e r a , p o r o t r o l a d o , q u e , a l a v i s t a d e lo s 

c a m b i o s p o l í t i c o s d e l a s ú l t i m a s d é c a d a s , e s u n e r r o r s e g u i r sos -

t e n i e n d o c jue l a c r í t i c a h o y p a s a s ó l o p o r l a i d e a d e una h i s t o r i a 

d e o p r e s i ó n y f u t u r a e m a n c i p a c i ó n e n t é r m i n o s d e l g e n e r o 

h u m a n o . El g e s t o c r í t i c o , p o r t a n t o , y a n o h a d e c o n c e b i r s e 

c o m o u n a f o r m a d e r e f l e x i ó n a r r a i g a d a e n el p r o c e s o m i s m o . S i 

l a T e o r í a C r í t i c a d e l p a s a d o p u e d e h o y s e g u i r o f r e c i é n d o n o s 

a l g u n a a y u d a c o m o h e r r a m i e n t a d e d i a g n ó s t i c o d e l a a c t u a l i -

d a d e s p o r q u e su m o d e l o i n s i s t i ó e n u n a su g e r e n t e m e d i a c i ó n 

e n t r e t e o r í a e h i s t o r i a c a p a z d e c r i s t a l i z a r e n u n a r a z ó n s o c i a l -

m e n t e a c t i v a : 

( . . . | Ks este m o d e l o de p e n s a m i e n t o de un e n t r e l a z a m i e n -

to entre t eo r í a e h i s tor ia el q u e f u n d a l a u n i d a d ele la T e o r í a 

C r í t i c a en la p l u r a l i d a d de sus voces ; y a s ea en f o r m a pos i t iva 

en el H o r k h e i m e r t e m p r a n o , en M a r c u s e o H a b e r m a s , o y a s ea 

de l o r m a n e g a t i v a en A d o r n o o B e n j a m i n : el t r a s l o a d o de los 

d i f e ren te s proyec tos lo const i tuye s i empre la i d e a de q u e un 

proceso his tór ico de f o r m a c i ó n l ia s ido d e s f i g u r a d o por las re l a -

c iones soc ia les de u n a m a n e r a q u e es s upe r ab l e ú n i c a m e n t e en 

| 12] No puede olvidarse en este preciso contexto la interesante polémica 
mantenida entre Honneth y Nanev Fraser (cfr. ¡Redistribución o reconocimiento 
Madrid , Mónita , 2006, edición original de 2003). Resumiendo muy grosera-
mente la cuestié>n: partiendo de su teoría social, Honneth plantea en qué 
medida el reconocimiento de la diferencia de los individuos depende de con-
textos culturales intersubjetivos y presupone necesariamente relaciones de 
solidaridad habida cuenta de que los valores compartidos permiten el reco-
nocimiento recíproco entre los grupos sociales. Frazcr, en cambio, consciente 
del hecho de que las luchas por el reconocimiento de la diferencia están des-
plazando las luchas para la redistribución socioeconómica, antepone la cues-
tión de la justicia al « lema de la autorrealización»: la construccié>n de una 
ética contemporánea no sólo requiere el derecho a la diferencia cultural y a 
la igualdad social, sino también políticas concretas de redistribución y la 
defensa de la identidad en relaciém a la igualdad social. 
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la p r á c t i c a . D e t e r m i n a r el l e g a d o de l a Teor í a C r í t i c a p a r a el 

nuevo siglo t end r í a q u e s ign i f i ca r lo s igu iente : r e s g u a r d a r en la 

i d e a de tal p a to log í a socia l de l a r a zón l a c a r g a exp los iva q u e 

esta i d e a con t i ene todav í a p a r a el p e n s a m i e n t o ac tua l ; en con-

tra de l a t e n d e n c i a de r educ i r la c r í t i ca social a un p royec to de 

t o m a de pos ic ión n o r m a t i v a , s i tuac iona l o loca l , d e b e r í a h a c e r -

se p a t e n t e el v íncu lo q u e e l l a m a n t i e n e con las e x i g enc i a s de 

u n a r azón d e s a r r o l l a d a h i s tó r i c amen te [ 13]. 

S e a c o m o f u e r e , si e l v a l o r d e u n a p r o p u e s t a t e ó r i c a se c i f r a 

e n l a c a n t i d a d d e r e a c c i o n e s y r e s p u e s t a s a l a s q u e h a d a d o 

l u g a r , e s i n d u d a b l e q u e Crítica del poder se h a c o n v e r t i d o c o n el 

p a s o d e l t i e m p o e n u n a o b r a f u n d a m e n t a l p a r a e n t e n d e r q u é 

p u e d e s e g u i r s i g n i f i c a n d o h o y d e f e n d e r u n a T e o r í a C r í t i c a a l a 

a l t u r a d e lo s r e t o s d e n u e s t r o p r e s e n t e o q u é p o s i b l e s u s o s o 

a b u s o s p u e d e n r e a l i z a r s e e n su n o m b r e . D e s d e e s t e p r i s m a , n o 

es u n d a t o b a l a d í c ine l a o b r a n o s s i r v a { j a r a r e c o n s t r u i r b a j o u n 

n u e v o e n f o q u e l a e v o l u c i ó n d e e s t a « c o r r i e n t e » e n el m a p a d e 

l a r e f l e x i ó n f i l o s ó f i c o - s o c i a l c o n t e m p o r á n e a . 

113] Axel Honneth, « U n a patología social de la razón. Acerca del legado 
intelectual de la Teoría Crít ica», en Ci. Leyva (ed.! Im teoria Crítica y tas tareas 
actuales de ta crítica, Barcelona, Anthropos, 2005, p. 1-16. 
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P R Ó L O G O 

A lo l a rgo de este es tudio mi objet ivo 110 ha sido otro que el de 

a r ro j a r luz sobre los p rob l emas f u n d a m e n t a l e s que , desde el 

pun to de vista histórico, a p a r e c e n r e l ac ionados con el nac i -

mien to de u n a Teor í a Cr í t i c a de la soc iedad . De ah í que , en un 

primer nivel, por lo que respecta al desarrollo histórico de la teoría, m e 

h a y a gu i ado po r la convicc ión de que las dos ap rox imac ione s 

m á s novedosas e in f luyentes a la l ' eor ía Cr í t i c a de la soc iedad , 

a saber , las e m p r e n d i d a s po r M i c h e l Foucau l t y J ü r g e n 

H a b e r m a s , han de en tender se como dos desarro l los r iva les 

dentro de un á m b i t o de cuest iones que y a hab í a sido prev i a -

men t e ab ie r to por la Teor í a Cr í t i c a . De este modo , tanto la teo-

r ía del pode r cjue Foucault f u n d a sobre sus invest igac iones 

his tór icas c o m o la teor ía de la soc iedad que H a b e r m a s ha art i -

cu l ado sobre las bases de u n a teor ía de la acc ión comun ica t i v a , 

p u e d e n ana l i z a r s e c o m o dos intentos en compe t enc i a que tie-

nen c o m o m e t a i n t e rp re t a r ba jo nuevas c o o r d e n a d a s los proce-

sos que , de r ivados de la Dialéctica de la Ilustración, fueron 

inves t igados por H o r k h e i m e r y Adorno . U n a vez que la histo-

r i a ele l a Teor í a Cr í t i c a de la soc i edad q u e d a recons t ru ida desde 

este p u n t o de vista, l a teor ía foucau l t i ana del p o d e r cob r a sen-

t ido dent ro del m a r c o de la t eor í a de s istemas, m i en t r a s que la 

t eor í a social h a b e r m a s i a n a , po r su par te , apor t a u n a solución 

t eó r i co -comun ica t i va a las apor i a s a las que , en re lac ión con su 

aná l i s i s h is tór ico- í i losól ico de los procesos de c iv i l i zac ión , 

A d o r n o y H o r k h e i m e r t e r m i n a r o n sucumb iendo . 



En la m e d i d a en q u e este e s tud io t r a z a las hue l l a s histór i -

cas de ese m o v i m i e n t o re f l ex ivo q u e t r a n s c u r r e desde los pr i -

meros ensayos de H o r k h e i m e r a las t eor í as r iva les de Foucault 

y H a b e r m a s , p a s a n d o p o r la filosofia de la h i s tor i a de A d o r n o , 

es pos ib le d e r i v a r de esta inves t i gac ión en to rno a los respec-

tivos m o d e l o s teór icos un p u n t o de v i s ta s i s temát ico , con cuya 

a y u d a p u e d e n c o m p r e n d e r s e cues t iones c o m o la c r e ac ión y el 

m a n t e n i m i e n t o del p o d e r soc ia l . De ah í que , en un segundo nivel, 

el relativo a la clarificación de los problemas centrales de la '¡curia 

Crítica de la sociedad, m e en f r en t e a las pos i c iones sos ten idas por 

A d o r n o , Foucau l t y H a b e r m a s con ob je to de c r i t i c a r l a vis ión 

o f r ec ida de las soc i edade s c o n t e m p o r á n e a s c o m o r e l a c iones 

de d o m i n a c i ó n soc ia l . El p ropós i to de esta c o m p a r a c i ó n es 

d e s a r ro l l a r y c l a r i f i c a r en las pos i c iones r e f e r ida s las c o n c e p -

c iones de a c c ión s u b y a c e n t e s a la i n t e g r a c i ó n socia l y así , de 

paso , en el e j e rc i c io de l poder . An te este t r a s fondo , lo p r i m e -

ro q u e se p o n e de m a n i f i e s t o es q u e A d o r n o n o p o d í a por 

m e n o s de f r a c a s a r en l a t a r e a de un aná l i s i s de l a soc i edad , 

pues to q u e a lo l a r g o de toda su v i d a p e r m a n e c i ó cau t i vo de 

un m o d e l o tota l de d o m i n a c i ó n de l a n a t u r a l e z a y, en esa 

m e d i d a , fue i n c a p a z de c o m p r e n d e r la d i m e n s i ó n « s o c i a l » 

ex i s tente en las soc i edade s (esto se a n a l i z a en el c ap í t u lo 3). 

Foucau l t y H a b e r m a s , c o m o c o n t r a p a r t i d a , sí se m u e s t r a n 

m á s sens ib les a ese á m b i t o de lo socia l q u e h a b í a s ido a j e n o a 

la t r ad i c ión de la T e o r í a C r í t i c a , p e r o desde dos e x t r e m o s 

opuestos : el p r i m e r o a l a luz de l p a r a d i g m a teór i co y de 

a c c ión de la « l u c h a » ( cap í tu lo 5); m i e n t r a s q u e el s e g u n d o 

desde de la c a t e g o r í a de « e n t e n d i m i e n t o c o m u n i c a t i v o rec í -

p roco» (cap í tu lo 7). L a f o r m a cjue hoy d e b e a d o p t a r u n a « c r í -

t i ca del p o d e r » , así , d e b e d e d u c i r s e i m p l í c i t a m e n t e de l aná l i s i s 

c r í t i co de los obs tácu los encon t r ados , en d i f e ren tes n ive les de 

re f l ex iones , en el m a r c o de estas concepc ione s . En esa m e d i -

d a d i cho aná l i s i s , s i gu i endo el m o v i m i e n t o re f l ex ivo s egu ido 

de sde A d o r n o a Foucau l t y H a b e r m a s , v a p o n i e n d o de m a n i -

f iesto d iversos es tad ios re f l ex ivos en los cjue las p r e m i s a s con-

c e p t u a l e s de u n a pos ib le T e o r í a C r í t i c a de la soc i edad se v a n 

c l a r i f i c a n d o p a u l a t i n a m e n t e . 

| CKÍ ncA Di.i. i'imi'.R ] 

Los p r imeros seis cap í tu los de este l ibro fueron acep t ados en 

1983 c o m o Tesis Doctora l den t ro del D e p a r t a m e n t o de 

Fi losofia y C i enc i a s Soc ia l e s de la Un ive r s i d ad L ibre de Ber l ín . 

M e gus t a r í a a g r a d e c e r a Bi rg i t M a h n k o p f y H a n s J o a s su dis-

posic ión a discut i r en todo m o m e n t o y toda su a y u d a ; así c o m o 

a U r s j a e g g i la p a c i enc i a d e m o s t r a d a con t inuamen te . 



P R I M E R A I A R T I , 

L A I N C A P A C I D A D P A R A E L A N Á L I S I S S O C I A L : 
L A S A P O R Í A S D E L A T E O R Í A C R Í T I C A 

H a c e a lgo m á s de c incuenta años surgió una teoría ba jo la auto-

r idad inte lectual de un único individuo, m a s t amb i én como el 

t raba jo de todo un g rupo de científ icos sociales, que se concibió 

a sí m i sma desde su fundac ión como una cont inuac ión de los tra-

bajos rea l izados por M a r x , aun cuando en el contexto de unas 

c i rcunstanc ias m u y distintas. Esta Teor í a Cr í t ica , que desde un 

p r ime r m o m e n t o empezó a tomar fo rma en la lección inaugura l 

de M a x Horkhe imer impar t ida en el Instituto de Investigación Social 

y cuyos impulsos, como se verá , sobre todo fueron cont inuados 

más tarde en los ensayos de T h e o d o r Adorno , ha sido consi-

d e r a d a desde entonces por muchos invest igadores como el 

mode lo teórico pa r ad i gmá t i co que me jor ha sabido con juga r el 

proyecto de un diagnóst ico de la ac tua l idad or ientado histórica-

mente con un anál is is social fundado sobre bases empír icas . En 

esta p r i m e r a par te m e gustar ía par t i r de los presupuestos teóricos 

fundamenta l e s de la Teor ía Cr i t ica que, desde sus orígenes, tra-

taron de persegu i r d icho objetivo, todavia hoy legít imo. Para ello 

trataré de reconstruir los estadios o fases desarrol lados en esta 

l ínea de pensamien to int roduc ida por Adorno y Horkhe imer 

ana l i zando , pr imero, los pr imeros ensayos p rogramát i cos de 

Horkhe imer (capitulo 1], p a r a c en t r a rme a cont inuac ión en la 

obra que ambos escr ibieron de fo rma conjunta : Dialéctica de ta 

Ilustración (capítulo 2); y terminar , finalmente, abo rdando los últi-

mos ensayos de Adorno en torno a la teoría social (capítulo 3). 
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L A I D E A O R I G I N A L D E H O R K H E I M E R : 

E L D É F I C I T S O C I O L Ó G I C O 

D E L A T E O R Í A C R Í T I C A 

En su ensayo p r o g r a m á t i e o «Teo r í a T r ad i c iona l y Teor í a 

Cr í t i c a » , aparec ido en el sexto año de publ icac ión de la ^eilschriji 

fiir Sozialforschung (1937), Horkhe imer y a t r a t aba de con juga r 

ambic ión teór ica y pos ic ionamiento polít ico en el m a r c o de u n a 

Teor í a Cr í t i ca de la soc iedad [1]. C o n esta apor tac ión suya , 

escr i ta duran te su exil io en Estados Unidos , él va a m a r c a r la 

au tocomprens ión m i s m a del Instituto de Investigación Social f rankfur-

t iano duran te la d é c ada de los años tre inta . El propósito cjue va 

a gu i a r a Horkhe ime r no será otro que el de poner de mani f ies -

to las raíces práct icas de la concepc ión m o d e r n a de la c ienc ia a 

fin de pode r f u n d a m e n t a r la Teor ía Cr í t i ca como la expresión 

autoconsc iente de los procesos de emanc ipac ión polít ico-social 

dentro de un contexto práct ico cjue dev iene aqu í t ransparente . 

De en t r ada , Horkhe ime r p o n d r á aqu í en conex ión el mode -

lo m o d e r n o de c ienc ia o lo cjue él l l ama « t r ad i c iona l » con 

la ref lex ión ca r t e s i ana sobre el método. En v i r tud de este mode -

lo, c i f ra la func ión de las teor ías c ient í f icas en la recolecc ión de 

enunc i ados obtenidos deduc t i vamente cjue son susceptibles de 

[ 1 ] Max Horkheimer, «Traditionelle und kritische Theor ic» . Zjilschnft fiir 
Strjaljorschiin« (> (1937), nueva edición: Munich, 1980, pp. 245 y ss. [Trad. 
castellana: ¡enría tradicional r teoría crítica, trad. José Luis Lcipcz. Barcelona, 
l'aidós, 2000|. 
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ap l i ca r h ipoté t i camente a la r ea l idad e m p í r i c a m e n t e observable . 

El va lor expl icat ivo de la teor ía se i n c r emen t a en la m e d i d a en 

que la observac ión e m p í r i c a m e n t e cont ro lada de la r ea l idad 

c o n f i r m a los enunc i ados ind iv idua les dentro de un m a r c o lógi-

c a m e n t e consistente de enunc iados ; de ahí que la v e rdad de una 

teoría c ient íf ica se ident i f ique con la fuerza expl icat iva esto es, 

su c a p a c i d a d de prognosis de su cue rpo de enunc iados . S in 

embargo , H o r k h e i m e r no se interesa aqu í por las correcc iones o 

posibles d i ferenc ias existentes dentro de este idea l de c ienc ia 

un i f i c ada desa r ro l l ada por la f i losofía de la c i enc ia pos-car tes ia -

na; de hecho, p a r a él se t ra ta de a lgo secundar io d is t inguir entre 

la adqu i s i c ión deduc t i va e induct iva de enunc i ados genera l e s (en 

el sent ido en el que c abe d is t inguir dentro de las corr ientes c lá-

sicas de la ep i s temolog ía ) o d i fe renc ia r entre observac iones 

empí r i co -exper imenta l e s y fenomenológ icas - in tu i t ivas de la rea-

l idad, c o m o t iene l uga r en la filosofía de la c ienc ia desa r ro l l ada 

en su p rop i a época . Eo que sobre todo le in teresa es el mode lo 

bás ico a la luz del cua l l a e d a d m o d e r n a p iensa la re lac ión exis-

tente entre una teor ía c ient í f ica y la rea l idad ; según Horkhe imer , 

el rasgo distintivo de la «Teor í a T r ad i c i ona l » q u e d a de l in ido por 

la s iguiente ca rac te r i zac ión de esta re lac ión: 

S i e m p r e q u e d a eu un l a d o el saber , f o r m u l a d o en el pensa -

miento , y en el otro l ado un e s t ado de cosas q u e debe ser ap re -

h e n d i d o p o r aqué l , y es ta subsut i c ión , este e s t ab l ece r la 

re l ac ión ent re la m e r a pe r cepc ión o cons t a t ac ión de un e s t ado 

de cosas y la e s t ruc tu r a concep tua l de nuestro saber , se deno -

m i n a exp l i c ac ión teór ica [2|. 

Ea m e r a ap l i cac ión ex te rna de este s i s tema de enunc i ados 

¡ adqu i r idos de la f o r m a que sean) a un proceso na tu ra l o un 

a con tec im ien to histór ico ha de pos ib i l i tar la exp l i cac ión del 

hecho emp í r i co en tanto en cuan to se convier te en un paso de 

u n a serie de propos ic iones . De este modo , cuan tos m á s s egmen -

tos de la r e a l i dad c a i g a n ba jo la red de los enunc i ados hipotét i -

¡2] ¡bul, p. 219. 

| (:m i K \ ni,[ i>i mi i; ] 

eos, m á s p u e d e n l l ega r a ser f i n a lmen te objeto de pred icc ión 

t eór i ca y de control los procesos na tu r a l e s y socia les en su tota-

l idad . H o r k h e i m e r cons ide ra que esta func ión de las teor ías t ra -

d i c i ona lmen t e en t end ida s (esto es, su c a p a c i d a d p a r a predec i r , 

cont ro la r y, f ina lmente , d i r ig i r los procesos reales) r epresen ta el 

contexto const i tut ivo de la c i enc i a m o d e r n a : 

' l a u t o el t r a t a m i e n t o de la n a t u r a l e z a f ís ica c o m o el de de te r -

m i n a d o s m e c a n i s m o s e c o n ó m i c o s y soc ia les ex i g en la conf i gu -

rac ión del ma t e r i a l c i ent í f i co en u n a e s t ruc tu r a o r d e n a d a de 

h ipótes is 

Ea función de control presupuesta en una teor ía c ient íf ica 

que busca expl icar y predec i r hechos empír icos dentro de un 

conjunto genera l de enunc i ados revela aqu í su procedenc ia : es 

par te de los procesos práct icos de reproducc ión ba jo los cuales la 

especie h u m a n a puede conservar su v ida por med io de un con-

trol progres ivo sobre su med io na tura l y su propio m u n d o social. 

C u a n d o Horkhe imer quiere expl icar cómo los rendimientos y 

prestac iones del t raba jo social han hecho posible el proceso 

e m a n c i p a d o r que ha l iberado el m u n d o h u m a n o del poder opre-

sivo de la na tura l eza y ha t e rm inado conduc iendo a una situa-

ción en la que la civi l ización es capaz de d o m i n a r a la na tura l eza 

v expand i r se c a d a vez m á s frente a ella, se va a apoya r impl íc i ta-

men te en un postu lado básico procedente de la fi losofía de la his-

toria. S in e m b a r g o aún c u a n d o éste sea el punto en el que 

Horkhe imer se mues t ra más interesado , la Teor ía Trad ic iona l 

va a most ra r ensegu ida su c egue r a a la hora de reconocer este 

contexto constitutivo: a u n q u e éste es « u n m o m e n t o importante 

dentro de la conse ivac ión y renovación cont inua de lo efectiva-

mente existente» [4], aquí la teoría se desl iga f ic t ic iamente de 

todos los procesos sociales de producc ión. Es decir, la Teor ía 

Trad ic iona l se ma lent i ende a sí m i sma med i an t e un proceso 

que tendrá no pocas consecuenc ias como una teoría « p u r a » . 

|'¡| //</>/.. p. 2.")0. 
| l| Ibiil.. p. 2.r>2. 
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A tenor de todo esto, Horkheimer , de u n a fo rma que no puede 

sino recordar al joven M a r x , buscará d a r cuen ta de cómo no sólo 

el objeto especifico, sino incluso la m i s m a fo rma de este contac-

to con la rea l idad se encuen t r an y a p re fó rmados por el estado 

correspondiente de las fuerzas de la producc ión social , esto es, de 

los rendimientos ex i tosamente conseguidos y a cumu l ados en el 

control sobre los procesos na tura les y sociales: 

L o q u e p e r c i b i m o s en n u e s t r o e n t o r n o l as c i u d a d e s y los 

pueb lo s , los c a m p o s y los b o s q u e s - l l eva en sí el se l lo d e l a 

t r a n s f o r m a c i ó n . No sólo en sus r o p a j e s y m o d o de p r e s e n t a r s e , 

en .su f o r m a y m o d o de sent i r son los h o m b r e s u n r e s u l t a d o d e 

l a h i s to r i a , s ino q u e t a m b i é n el m o d o en el q u e e l los ven y o y e n 

es un r e s u l t a d o i n s e p a r a b l e de l p roce so d e v i d a soc ia l q u e se h a 

d e s a r r o l l a d o a lo l a r go de m i l en ios . Los h e c h o s q u e nos en t r e -

g a n nues t ros s en t idos e s t án p r e l ' o r m a d o s s o c i a l m e n t e d e dos 

m o d o s : p o r el c a r á c t e r h i s tór i co del ob j e to p e r c i b i d o y p o r el 

c a r á c t e r h i s tór i co de l ó r g a n o cjue lo p e r c i b e [5] , 

El sujeto eognoscente y el objeto conocido jx>r él se de te rmi -

nan rec íprocamente desde el pr inc ip io en el proceso social de tra-

ba jo sobre la na tura l eza , cuyo producto, p a r a Horkhe imer , es la 

historia de la especie como tota l idad. S in embargo , el au toenga -

ño ba jo el cual la c ienc ia m o d e r n a se concibe a sí m i s m a como 

situación l iberada de todas estas a taduras , incluso de su v incu la-

ción con el proceso de trabajo, se ana l iza aqu í a t end iendo a un 

segundo presupuesto, t ambién der ivado de la f i losofía de la his-

toria, y cjue va a introducirse en este ensayo de paso: el proceso 

de producc ión cjue forja el trasfondo de la v ida social 110 ha sido 

todavía comprend ido dentro del ma rco de la historia de la espe-

cie como u n a conquis ta sintética, fruto de la cooperac ión de 

todos los sujetos activos. Es decir, hasta aho r a el proceso de pro-

ducc ión or i entado al domin io de la na tu ra l eza l ia producido, 

c ier tamente , progreso histórico, pero los sujetos t raba jadores 

activos no h a n l legado a reconocerse todav ía en las conquistas 

|'i| ¡Ind.. p. Ofi.ó. 
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constitut ivas que han rea l i zado en común . Esta fa l ta de concien-

c ia no hace m á s que prolongarse: en la p rop ia comprens ión que 

la p rop ia Teor ía Trad ic iona l t iene de sí m i sma : del m i smo m o d o 

q u e la especie h u m a n a es inconsc iente de su ac t iv idad product i -

va h i s tór icamente constitutiva, la c ienc ia m o d e r n a t ampoco es 

consciente del contexto h is tór icamente constitutivo del cjue el la 

m i s m a f o r m a par te como resul tado de todas sus conquistas cog-

nitivas. 

A fin de i lus t rar esta l ínea de ref lex ión, H o r k h e i m e r va a 

desa r ro l l a r u n a a n a l o g í a entre las p roducc iones s intét icas cjue 

a ú n no h a n e l evado a conc i enc i a el t r aba jo y a r e a l i z ado por la 

espec ie h u m a n a a lo l a rgo de la h is tor ia y la func ión s intét ica 

del yo t r anscendenta l dent ro de la ep i s t emolog í a k an t i ana ; u n a 

ana log í a , c i e r t amente , cjue no per s i gue p a r a la reconst rucc ión 

h o r k h e i m e r i a n a de un sujeto de la espec ie un i f i c ado otro f in 

que reve lar l a f icc ión h is tór ico- idea l i s ta [6] , 

L a s d i f i c u l t a d e s i n t e r n a s en l as cjue se e n c u e n t r a n a t r a p a d o s los 

c o n c e p t o s f u n d a m e n t a l e s d e la f i losof ía k a n t i a n a , sobre todo el 

yo de la s u b j e t i v i d a d t r a s c e n d e n t a l , l a a p e r c e p c i ó n p u r a y or i -

g i n a r i a , l a c o n c i e n c i a , en el f i n ido d a n t e s t imon io de l a p r o f u n -

d i d a d y h o n e s t i d a d de su p e n s a m i e n t o . Id d o b l e c a r á c t e r de 

estos c o n c e p t o s k an t i anos , cjue, por u n a pa r t e , s e ñ a l a n l a un i -

d a d y o r i en t a c i ón te looléig ica m á x i m a s , y, po r o t r a , d e n o t a n 

a l go oscuro , i nconsc i en t e , o p a c o , c o r r e s p o n d e e x a c t a m e n t e a l a 

f o r m a c o n t r a d i c t o r i a de l a a c t i v i d a d h u m a n a en l a é p o c a 

m o d e r n a . L a a c c i ó n c o n j u n t a de los h o m b r e s en l a s o c i e d a d es 

la f o r m a d e ex i s t enc i a d e su r a zón ; en e l l a e m p l e a n sus f u e r z a s 

y a f i r m a n su e s e n c i a . Pero al m i s m o t i e m p o este p roce so y sus 

r e su l t ados son p a r a e l los a l go e x t r a ñ o ; éstos se les a p a r e c e n , 

con todo su inút i l s ac r i f i c io de fue r/a d e t r a b a j o v d e v i d a s 

h u m a n a s , con sus s i t u ac ione s d e g u e r r a y toda su a b s u r d a mi se -

r i a , c o m o 1111a f u e r z a n a t u r a l i n m u t a b l e , c o m o un de s t ino 

s u p r a h u m a n o . En el m a r c o de l a f i losof ia t eó r i c a de K a n t , en 

{(i| ("'ara lo siguiente, cfr. J . P. A m a s o 11, Von Marcu.se zu Marx, Nemvied v 

Berlín, 1971, p. 79 y ss.; Michae l Theunissen, (.¡esellschafl und (le.schic/Ue. 2jir 

hhtik der knhschcn Ihrorie, Berlín 1969, especialmente, pp. 1 !• y ss. 

| I . \ I M U'\i 111 \i > i'U< \ 1 1 \ \ \i I M S se i( :i M : i..\s \i'< >kl \s. 



su aná l i s i s del conoc im ien to , esta con t r ad i c c ión no ha h e c h o 

s ino conse rva r se \1\. 

H o r k h e i m e r ut i l iza el mode lo teór ico de la ep i s temolog ía 

k a n t i a n a p a r a c l a r i f i c a r u n a posible cons t rucc ión f i losófico-his-

tór ica . Del m i s m o m o d o que K a n t re t rot rae el m u n d o de los 

objetos de toda expe r i enc i a posible a las c a p a c i d a d e s es t ructu-

r a lmen te d a d a s de un sujeto t r a scendenta l , así el m u n d o social 

pa sa a ser c o n t e m p l a d o c o m o el p roduc to has t a a h o r a incons-

c iente del t r aba jo h u m a n o sobre la n a t u r a l e z a . El d i scurso 

t r anscenden ta l i n t e rp re t ado desde esta l ec tura mate r i a l i s t a de 

la ep i s t emolog í a k a n t i a n a ex ige un m a r c o s ingular , el cua l le 

sirve a H o r k h e i m e r p a r a def in i r las r ea l i zac iones h u m a n a s 

a g r u p a d a s ba jo « l a » a c t i v idad de la especie . A el la H o r k h e i m e r 

t iene que a t r ibu i r las a c t i v idades o r g a n i z a d o r a s que K a n t y a 

h a b í a a s i gnado al yo t r a scendenta l . De este modo , e n t e n d i d a 

c o m o sujeto s ingu l a r de la histor ia , la espec ie h u m a n a y a de 

e n t r a d a s i empre p roduce un m u n d o social , y lo h a ce con u n a 

perfecc ión c a d a vez mayor , por m u c h o que aún has ta el d ía de 

hoy s iga s iendo inconsc iente de su func ión const i tut iva act iva , 

l is justo esta inconsc i enc i a de la espec ie c o m o sujeto la c ausa 

ú l t ima de la c e g u e r a ca tas t róf ica que ha reg ido el curso de la 

historia has ta la fecha . Es más , la c i enc i a m o d e r n a es en sí 

m i s m a todav ía un m o m e n t o inconsc iente de esta au toconse rva -

ción c a d a vez m á s p roduc t i va y, sin e m b a r g o , has ta aho r a c i ega 

respecto a su proceder . De ahí que la in te rpre tac ión mater i a l i s -

ta trate en un p r i m e r m o m e n t o de c l a r i f i c a r el sent ido de la 

Teoría Tradic iona l a la luz de esta s i tuac ión, r e t ro t rayéndose a 

[7] 1 IorkhcimiT, «Traditionellc und kritischc Thcoric» . up. eil., p. 25íi: 
Max Horkheimer volvió a reiterar esta linea de pensamiento en una versión 
cercana al estructuralismo. el iminando la idea de especie humana como suje-
to unificado responsable de funciones sintéticas, y rcmplazándola por un pro-
ceso estructural sin sujeto en sus «Notas» redactadas durante los años 
cincuenta v sesenta; M. Horkheimer, .\oí¡rj-n ¡'.)50 bis 1')(>'.) und Danimerun^. 
Frankfurt/M. 1971, p. .) ívéase, por ejemplo el artículo: «Fine kantische 
Soziologic»'. 

los procesos de t r aba jo desde los cua l e s és ta p u d o surg i r y a los 

que s igue m e t o d o l ó g i c a m e n t e v incu l ada ; s i gu i endo esta l ínea 

h e r m e n é u t i c a , l a Teor í a T r ad i c iona l p u e d e volver a r e c u p e r a r 

f i n a lmen t e su « f u n c i ó n social pos i t iva» [8] , a saber, l a del domi -

n io r ac iona l de la n a tu r a l e z a . 

H o r k h e i m e r t r a t a de exp l i c a r estos p r o b l e m a s de a u t o c o m -

prens ión de la Teo r í a T r a d i c i o n a l desde el t ras fondo de un 

m a r c o h e r m e n ê u t i c o f i losóf ico-histór ico que a t r ibuye de f o r m a 

un ívoca a la expans ión h is tór ica de las fue rza s product ivas , a los 

med io s r ac iona l e s o r i en tados al domin io de l a n a tu r a l e z a , un 

potenc ia l emanc ipa to r io , v a l edor a s im i smo de un progreso 

g a r an t i z ado . Esta recons t rucc ión suya , que p a r e c e basa r se 

d i r e c t amen t e en el mode lo de « e n a j e n a c i ó n del t r a b a j o » subya-

cente a la cr í t ica t e m p r a n a m a r x i a n a al c ap i t a l i smo [9] , c o m -

p r ende el curso c iv i l izator io de la h is tor ia c o m o un proceso de 

pe r f e c c ionamien to progres ivo de la d o m i n a c i ó n h u m a n a sobre 

la Na tu r a l e z a , proceso en el que la especie , sin e m b a r g o , no 

l l ega a d i s f ru tar de su po tenc i a l po r cu lpa de su fa l ta de cono-

c im ien to histórico. Es esta in t e rp re t ac ión de la cont rad i cc ión 

ent re fue rza s p roduc t ivas y r e l ac iones de p roducc ión en la 

q u e las fuerzas product ivas a p a r e c e n c o m o un potenc ia l e m a n -

c ipator io , pe ro cuy a o rgan i z a c ión incon t ro l ada en el capi ta l i s -

m o expre s a un a u t o e n g a ñ o h u m a n o l a q u e a h o r a subyace al 

in tento ho rkhe ime r i ano de b r i n d a r un f u n d a m e n t o a la Teoría 

C r í t i c a de la soc iedad . 

Por todo ello, a H o r k h e i m e r le es posible deduc i r in ic ia l -

men t e sin d i f i cu l t ades el p r i m e r rasgo de una l e o n a Cr í t i c a , 

po r dec i r lo así, ex negativo, es decir, l im i t ándose a ev i ta r el e r ror 

bás ico en el q u e h a incu r r ido la Teor í a T r ad i c i ona l : m i en t r a s l a 

Teoría Trad i c iona l , c r eyendo que p u e d e f u n d a m e n t a r sus 

mé todos ú n i c a m e n t e a través de cr i ter ios i n m a n e n t e s al cono-

c imiento , no p u e d e por m e n o s de s epa ra r se y ena j ena r s e res-

pecto a sus propios or ígenes práct icos , la t eor í a en su sent ido 

[íi| M. Horkheimer, «Traditionellc und kritischc Thcoric» , op. ed., p. 260. 

|9| Clr. para este punto concreto: Ernst Michaei Lange, Das Pnnzip 
«AibciI», Franklurt/M., licrlin-Wicn, 1980. 
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cr í t i co n u n c a p u e d e d e j a r de ser consc i en t e d e su con tex to 

const i tu t ivo . El a u t o c o n o c i m i c n t o a l q u e la i n t e r p r e t a c i ó n 

m a t e r i a l i s t a d e b e c o n d u c i r y q u e d e b e c o n t r a p o n e r a l a T e o r í a 

T r a d i c i o n a l , d e s d e el exter ior , v a l g a la e xp r e s i ón , es l a p r i m e r a 

t a r e a y el p r i n c i p i o bá s i co de l a T e o r í a C r í t i c a . En v i r t ud de este 

desa r ro l lo , y r e p i t i e n d o cas i e x a c t a m e n t e l a f ó r m u l a d e K a r l 

K o r s c h de q u e el m a t e r i a l i s m o h i s tór i co s i e m p r e h a d e p o d e r 

a p l i c a r s e a sí m i s m o sus c a t egor í a s , H o r k h e i m e r d i ce en a l g ú n 

m o m e n t o d e su a r t í cu lo q u e « l a i n f l u e n c i a de l de s a r ro l l o soc ia l 

e n l a e s t r u c t u r a de l a t e o r í a [ . . . ] f o r m a p a r t e de su p r o p i o con -

t e n i d o d o c t r i n a l » [ 1 0 ] . A h o r a b i e n , ¿ c ó m o v a a p o d e r 

H o r k h e i m e r de sde a h o r a d e t e r m i n a r con m a y o r p rec i s ión con-

c e p t u a l ese i n ev i t ab l e con t ex to p r á c t i c o al q u e la T e o r í a C r í t i c a 

se s abe c o n s t i t u t i v a m e n t e l i g a d a d e f o r m a a u t o r e f l e x i v a si su 

p u n t o de p a r t i d a ñ losóf i co-h i s tór i co , p o r el con t r a r i o , r e d u c e d e 

a n t e m a n o t o d a p r a x i s soc ia l al p roce so d e t r a b a j o d e la e spec i e 

h u m a n a ? En l a r e spue s t a a e s t a p r e g u n t a v a a p o n e r s e de m a n i -

f iesto u n a p r i m e r a a m b i g ü e d a d , en l a q u e c a e a l a f u e r z a 

H o r k h e i m e r , d a d a s las p r e m i s a s de su f i losof ía de l a h i s tor i a , 

c u a n d o q u i e r e d a r so luc ión a las d e m a n d a s de su Teoría C r í t i c a 

de l a soc i edad . 

Es decir , p o r u n l ado , H o r k h e i m e r es c o n s e c u e n t e c u a n d o 

r e t ro t r a e l a T e o r í a C r í t i c a a ese m i s m o con t ex to de a c t i v i d a d de 

l a e spec i e h u m a n a del cjue l a Teor ía T r a d i c i o n a l t a m b i é n 

s u p u e s t a m e n t e p r o c e d e , a u n q u e , en v e r d a d , en c o n t r a de su 

p r o p i a c o m p r e n s i ó n . Los dos m o d e l o s d e t eo r í a s e r í a n así i gua l -

m e n t e f o r m a s de exp re s ión d e p e n d i e n t e s de l p roce so c iv i l i za to-

r io d i r i g i do al d o m i n i o d e la n a t u r a l e z a . S i n e m b a r g o , en l a 

T e o r í a C r í t i c a t a m b i é n se i n t r o d u c i r í a un t ipo de s a b e r c l a r i f i -

c a d o r a c e r c a de l p o t e n c i a l i n m a n e n t e de de s a r ro l l o d e las fuer -

zas p r o d u c t i v a s cjue i r í a m á s a l l á d e l a r e a l i d a d e f e c t i v a m e n t e 

d a d a . H o r k h e i m e r se a c e r c a a es ta i n t e r p r e t a c i ó n en todos 

a q u e l l o s l u g a r e s d o n d e él h a b l a de u n a t e n d e n c i a h a c i a « l a j j re -

s e rvac ión , el i n c r e m e n t o y d e s a r ro l l o d e la v i d a h u m a n a » i n h e -

[10| Horkheimer, «Traditionelle und Kritische Theorie», op. at., p. 288. 
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r en t e a l p roce so de t r a b a j o [ 11 ] . L a T e o r í a C r í t i c a es e l l a 

m i s m a , p o r cons i gu i en te , l a c o n c i e n c i a de es ta t e n d e n c i a i n m a -

n e n t e de de sa r ro l lo : 

Hoy, c u a n d o en nues t ra h is tor ia m á s rec iente se ex ige a todos 

los ind iv iduos que h a g a n suyos los fines de la soc iedad en su 

to ta l idad y r econozcan los suyos propios en l a m i sma , existe 

t amb i én la pos ib i l idad de cjue los hombres , sin u n a teor ía def i -

n ida , corno resu l tado de la in te racc ión de fuerzas concretas , 

e m p i e c e n a ser conscientes y concent ren su a tenc ión en el 

curso que el proceso social de t raba jo h a seguido, un v i ra j e en 

el que , a veces, l a desesperac ión de las m a s a s h a a c t u a d o c o m o 

tactor decisivo. El pensamien to 110 desa r ro l l a esta pos ib i l idad 

desde fuera , sino cjue m á s b i en l lega a ser consc iente de su pro-

pia función [12]. 

D e n t r o del e s q u e m a c o n c e p t u a l de l a f i losof í a de l a h i s to r i a 

p r o p u e s t o p o r H o r k h e i m e r , es ta l í n e a de p e n s a m i e n t o es, a p r i -

m e r a v i s ta , c o n c l u y e n t e : si l a m a r c h a de l a h i s to r i a h u m a n a en 

su to t a l i d ad p u e d e e n t e n d e r s e c o m o un p roce so de p e r f e c c i o n a -

m i e n t o g r a d u a l de l d o m i n i o sobre l a n a t u r a l e z a , e n t o n c e s c u a l -

q u i e r s o c i e d a d c u y a f o r m a de o r g a n i z a c i ó n r e t r a s e o no a g o t e 

c o m p l e t a m e n t e sus pos ib i l i d ade s de l i b e r t a d r e p r e s e n t a u n 

m o m e n t o r a c i o n a l d e s a r r o l l a d o sólo en t é r m i n o s pa r c i a l e s . A 

es ta s i t u ac ión de r a c i o n a l i d a d tota l , q u e s e r í a « i d é n t i c a con l a 

d o m i n a c i ó n d e la n a t u r a l e z a e x t e r n a c i n t e r n a » jx>r m e d i o de 

u n a l ibre dec i s ión [ 13 ] , c o n d u c i r í a sólo u n c o n o c i m i e n t o q u e 

f u e r a c a p a z de c l a r i f i c a r el po t enc i a l exp los ivo d e l a s f u e r z a s 

ex i s t en tes e n la a c t u a l i d a d y en esa m e d i d a i n c o r p o r a d o al des-

a r ro l lo p rog re s i vo de la d o m i n a c i ó n h u m a n a d e l a n a t u r a l e z a . 

En este s en t ido H o r k h e i m e r h a b l a de « l a i d e a d e u n a o r g a n i z a -

[11] Ibíd., p. 266. 
[12] Ibíd. 
|l.'5| M. Horkheimer, «Zuni Problcin der Voraussage in den Sozial-

wissensehalien», en: del mismo autor: Kritische Theorie, vol. I, Frankfurt/M. 
I')(>8, p. I I 0 y ss., para este punto: p. 117. 
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ción social r ac iona l co r re spond ien te a lo un iver sa l [. . .] e i n m a -

nente al t r aba jo h u m a n o » [14 ] , S in e m b a r g o , l a lóg ica de su 

a r gumen t a c i ón no p e r m i t e a c l a r a r a ú n c ó m o u n a Teor í a 

Cr í t i ca cor tada con estas h e c h u r a s (esto es, e n t e n d i d a c o m o un 

m o d o inte lectua l ref lexivo, de s egundo g r ado , de a m p l i a r o pro-

longa r el proceso de t r aba jo ) h a de reg i r se m e t o d o l ó g i c a m e n t e 

por u n a es t ructura d i ferente , a saber, u n a c a p a z de desa r ro l l a r 

u n a c r í t i c a de la s o c i e d a d e f e c t i v a m e n t e ex i s t en te . S i 

H o r k h e i m e r t iene r a zón al re t ro t raer el m o d e l o de la Teo r í a 

Tradic ional a las r ea l i zac iones cogni t ivas in t roduc idas p o r la 

ac t i v idad del t r aba jo , el conoc im ien to m o d e l a d o por este t ipo 

de teor ía sólo se a justa o r i g i n a r i a m e n t e a la exp l i cac ión y pre-

d icc ión de los procesos empír icos . Es decir, no inc luye den t ro de 

sí el m o m e n t o ref lex ivo que ser ía r e a l m e n t e necesa r io p a r a 

p o n e r en tela de j u i c i o ese o rden social en el g r a d o que preser -

va el desarro l lo de las fue rzas product ivas . Esta l a g u n a metodo-

lógica , por tanto, no p u e d e t a m p o c o ser s u p e r a d a por m e d i o de 

un conoc imien to de la o r i en tac ión que s igue la d o m i n a c i ó n de 

la na tu ra l eza a través de la c i enc ia ; pues to que u n a teor í a que 

de f o r m a consc iente h ic i e ra r e fe renc i a al proceso de t r aba jo 

social , que tuv iera c o m o objeto la lóg ica evolut iva i n m a n e n t e 

de sus logros m á s q u e los procesos táct icos de la n a tu r a l e z a , 

podr í a , c i e r t amente , p royec t a r i l u sor i amente este curso evolut i -

vo en el futuro, pero no p o d r í a ser u t i l i zada c o m o cr i ter io p a r a 

desa r ro l l a r u n a cr í t ica del contexto de v i d a social . P a r a conse-

gu i r esto ú l t imo, d i cha teor ía segu i r í a neces i t ando exc lus iva-

m e n t e un conoc imien to p roceden t e de la f i losof ía de la histor ia , 

el cua l , de hecho, h a de estar a la base de la p rop i a a r g u m e n t a -

c ión de H o r k h e i m e r si qu i e r e c r i t i ca r u n a soc i edad ba jo los tér-

m inos de su o rgan i zac ión del t r aba jo c o m o f reno del desarro l lo . 

Horkhe imer , n a tu r a lmen t e , no p u e d e po r menos de r e p a r a r en 

l a cont rad i cc ión a l a que se ver í a a b o c a d a esta posible in te rpre -

tac ión de las cond ic iones socia les const i tut ivas : 

| I 11 M. 11<>ikhcinier, «'Traditionellc und kritischc Thcoric» , op. cit., p. 267. 

U n c o m p o r t a m i e n t o que , d i r i g ido a esta e m a n c i p a c i ó n , tuvie-

ra c o m o fin l a t r a n s f o r m a c i ó n de l a soc i edad c o m o to t a l i dad 

p o d r í a serv irse de un t r a b a j o teór ico c o m o el q u e se de sa r ro l l a 

den t ro de las o r d e n a c i o n e s de la r e a l i d a d ex is tente . Pero c a r e -

ce r í a , sin e m b a r g o , del c a r á c t e r p r a g m á t i c o resu l t an te de l p e n -

s a m i e n t o t r ad i c iona l c o m o a c t i v i d ad profes iona l soc i a lmen t e 

útil [ 15|. 

Ea f o r m a de p e n s a m i e n t o t r ad i c iona l r ep r e s en t a u n a 

f o r m a de conoc im i en to i n t e l e c tu a lmen t e ob j e t i v ada que h a 

q u e d a d o r e cog ida en el proceso histór ico de la d o m i n a c i ó n de 

la n a t u r a l e z a ; se de f ine por posee r un c a r á c t e r p rác t i co , toda 

vez que resue lve las cues t iones de t ipo c ient í f i co que p l a n t e a la 

r ep roducc ión de un orden de p roducc ión y a e s t ab lec ido a t ra -

vés de un c u e r p o s i s temát ico de e n u n c i a d o s q u e p e r m i t e la 

exp l i c ac ión y la p red i cc ión de los procesos na tu r a l e s láct icos . 

Si b i en las teor ías de este t ipo surgen p r e c i s a m e n t e de l conf l ic -

to p r ác t i co q u e surgí1 en t re los seres h u m a n o s y la n a t u r a l e z a , 

c o a d y u v a n de nuevo, ba jo la f o r m a de un conoc im i en to or i en-

t ado a un control op t im izado , al proceso de la d o m i n a c i ó n 

socia l de la n a t u r a l e z a . Ni s iqu i e ra un es tad io super io r de ref le-

x ión sobre los m i smos o r í genes práct icos , que h a g a consc iente 

la d i n á m i c a de desar ro l lo i n m a n e n t e del proceso de t r aba jo 

socia l , p u e d e e s c a p a r a este m a r c o de ap l i c ac ión . L a conse-

c u e n c i a de la a r g u m e n t a c i ó n d e s a r r o l l a d a por H o r k h e i m e r es 

q u e esta teor ía sólo p u e d e p romove r un saber de t ipo técn ico 

y, en el m e j o r de los casos, an t i c i p a r las cond i c iones fu tu ra s de 

ap l i c a c ión de las fuerzas p roduc t i va s m á s desa r ro l l adas , pero 

no permi t i r , sin e m b a r g o , u n a cr í t i ca de su m o d o ac tua l de 

o r g an i z a c i ón . Es decir , el p e r f e c c i o n a m i e n t o c ient í f i co de l 

d o m i n i o de la n a t u r a l e z a en sí m i smo no c o n d u c e d i r e c t a m e n -

te a u n a pos ib le «dec i s ión r a c i o n a l » en v i r tud de la cua l , a t r i -

b u y e n d o el potenc i a l emanc . ipa tor io de las fue rza s p roduc t i va s 

al control consc iente de los productores , p u e d a des t ru i rse la 

au to i lus ión h u m a n a . Al l l e g a r a este punto , j u n t o a esta p r ime -

| ¡ »j liií/l., p. 2ó:¡. 
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ra vers ión , c i e r t amen te , insuf ic iente , H o r k h e i m e r v a a p o n e r 

en l iza a ú n ot ra i n t e rp r e t a c ión del contexto socia l const i tut ivo 

propues to po r la T e o r í a Cr í t i c a . En esta s e g u n d a vers ión la 

Teo r í a C r í t i c a no es e n t e n d i d a c o m o un c o m p o n e n t e i n m a -

nente del proceso evolut ivo del t r aba jo h u m a n o , s ino c o m o 

u n a suer te de expres ión t eór i ca de u n a ac t i tud pre -c i en t í f i ea . 

Este m o d o de c o m p o r t a m i e n t o no p u e d e t i ldarse de « p r a g m á -

t ico» , en el sent ido de u n a a c t i v idad p roduc t i v a i n c o r p o r a d a 

en de l p roceso de au toconse rvac ión de la soc i edad , pues to cjue 

se r e l a c iona c r í t i c amen te , de un m o d o d i s t anc i ado , con el con-

texto gene ra l de la v i d a socia l : 

Existe t a m b i é n a h o r a u n a ac t i tud [Verhallen] h u m a n a q u e t iene 

po r obje to la soc i edad m i s m a . No se d i r i ge exc l u s i v amen t e a 

s u b s a n a r c ie r to t ipo de s i tuac iones def ic i t a r i a s , toda vez que , 

s egún su pe r spec t i va , éstas d e p e n d e n m á s b ien de la o r g a n i z a -

c ión de la soc i edad en su con jun to . S i b ien esta a c t i v i d a d su rge 

de la e s t ruc tu ra socia l , 110 es tá e m p e ñ a d a , ni p o r su propós i to 

consc ien te ni desde su s i gn i f i c ado objet ivo, en q u e a l go func io-

ne m e j o r den t ro de esa e s t ruc tu ra . Al cont ra r io , las c a t ego r í a s 

de « m e j o r » , « ú t i l » , « a d e c u a d o » , « p r o d u c t i v o » , « v a l i o so » , tal 

corno se las e n t i e n d e en el in ter ior de este s i s tema, son, p a r a 

d i c h a ac t i tud , sospechosas en sí m i s m a s y de n i n g ú n m o d o 

cons t i tuyen supues tos ex t ra -c i en t í f i cos con ¡os cua l e s e l la t e n g a 

a l go q u e ver 116|. 

Es es t a l í n e a de r e f l e x i ó n l a cjue v a a c o n d u c i r a 

H o r k h e i m e r desde este m o m e n t o no sólo a u n a d i ferente deter -

m inac ión de las cond ic iones socia les const i tut ivas de la Teor í a 

Cr í t i c a , s ino t a m b i é n al desarro l lo de su s egundo g r a n rasgo 

teórico. En p r i m e r lugar , la c i t ada ref lex ión pone de man i f i e s to 

un m o d o de c o m p o r t a m i e n t o h u m a n o cjue t iene c o m o su obje-

to y a no la na tu r a l e z a , sino la « soc i edad m i s m a » ; con ello no se 

qu i e re l l a m a r la a tenc ión aqu í sobre u n a p ro longac ión del 

domin io de la n a t u r a l e z a h a c i a el in ter ior del contexto de v ida 

[16] Ibíd., p. 261. 
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socia l en t end ido c o m o control social , s ino sobre u n a ac t i tud 

c a p a z de ir m á s a l l á del o rden func iona l es tab lec ido soc i a lmen-

te. Horkhe imer , ev iden temente , t iene aqu í en m e n t e ese t ipo de 

a c t i v idad prác t i co t r a n s f o r m a d o r a de lo social que p u e d e saber-

se r e l a c i o n a d a con la Teo r í a Cr í t i c a de la soc iedad . En ve rdad , 

esta a r g u m e n t a c i ó n , r e fe r ida d i r e c t amen t e a la d imens ión de 

las l uchas sociales, no t iene l ug a r en el m a r c o concep tua l filosó-

fico-histórico del que h a pa r t i do has ta a h o r a H o r k h e i m e r : en la 

m e d i d a en cjue este m a r c o r educe la m a r c h a de la h is tor ia 

h u m a n a al proceso de desarro l lo cuas i -na tu ra l del domin io 

sobre la n a tu r a l e z a , 110 existe pos ib i l idad concep tua l p a r a u n a 

f o r m a d i ferente de prax i s social que , en l u g a r de d i r ig i rse a u n a 

au toconse rvac ión cons t an t emen te a m p l i a d a , lo h a g a h a c i a 1111 

nuevo m o d o de o r g an i z a c i ón de au toconse rvac ión social . En 

este paso se repite en H o r k h e i m e r un d i l e m a concep tua l cjue y a 

se e n c o n t r a b a en el joven M a r x . Desde la pe r spec t iva ep i s temo-

lóg ica y la f i losofía de la h is tor ia de las Tesis sobre Feuerbach m a r -

x i anas , y a la luz de su m u y genera l concep to de prax is , c abe 

c o m p r e n d e r el proceso vita l social de la espec ie c o m o un pro-

ceso product ivo t r a n s f o r m a d o r de la n a tu r a l e z a sin cjue, por 

ello, se a segure un l u g a r en el m a r c o conceptua l pa r a el concep-

to de « a c t i v i d a d c r í t i ca» , cjue en el m i s m o texto hace re fe renc i a 

con c l a r i d ad a u n a p r ax i s revolucionaria po l í t i c amente e m a n c i -

pa to r i a [17] , De ahí cjue la l ínea de ref lex ión cjue H o r k h e i m e r 

i n a u g u r a con su concepto de « a c t i t ud c r í t i ca» sólo g a n e c lar i -

d a d c u a n d o se a p r o x i m a a ese escenar io en el que se desa r ro l l a 

la s e g u n d a ca rac te r í s t i ca me todo lóg i c a de u n a Teor í a Cr í t i c a 

de la soc iedad . 

H o r k h e i m e r va a segu i r de l im i t ando m e t o d o l ó g i c a m e n t e 

las d i fe renc ias entre Teor í a Cr í t i c a y Teor í a T r ad i c i ona l al hi lo 

de u n a ref lex ión cjue, t o m a n d o c o m o pun to de p a r t i d a a m b o s 

mode los , va a t r a t a r de d e t e r m i n a r las d i ferentes fo rmas ba jo 

las cua l e s el sujeto ep i s temológ ico se r e l ac iona con el objeto de 

[ 1 7] (¡ir. Karl Marx , Thesen über Feuerbach, MF\Y, vol. III, pp. ¡> y ss. |trad. 

castellana: 7e.sis sobre Feuerbach, Barcelona, Grijalbo, 1972], 
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invest igac ión. En la a c t i v idad de t r an s fo rmac ión de la n a t u r a -

leza, c u y a f o r m a de expres ión t eó r i c amente ob je t i vada es la 

Teor í a T rad i c iona l , el sujeto act ivo se r e l a c iona con el aconte -

cer na tu r a l r ep re sen t ado po r u n a r e a l i d ad i ndepend i en t e de la 

prax i s ; c o m o es ev idente , los seres h u m a n o s p l a n e a n in te rven i r 

sobre este a con tece r na tu r a l m a n i p u l á n d o l o ac t i vamente , pe ro 

sólo ba jo la f o r m a de la l e g a l i f o r m i d a d p rop i a del sujeto t rans-

cenden ta l . En el á m b i t o de las teor ías c ient í f i cas el e xpe r imen -

to r epre sen ta esta a c t i v idad t r a n s f o r m a d o r a de la n a tu r a l e z a : 

esto es, del m i smo m o d o que el sujeto act ivo, t a m b i é n el sujeto 

del conoc imiento , en el e x p e r i m e n t o c ient í f ico que g e n e r a pro-

cesos ar t i f ic ia les de r eacc ión na tu ra l con el objet ivo de a l c a n z a r 

u n a suerte de « ins t rucc ión concep tua l » , se r e l a c iona con u n a 

r e a l i d ad que p e r m a n e c e ina l t e r ab l e t ras l a in te rvenc ión exper i -

menta l . De ahí que , en el caso de la Teor í a Trad i c iona l , el 

conoc im ien to c ient í f ico sea él m i smo exter ior al objeto de 

invest igac ión. M a s esta re lac ión entre sujeto y objeto de cono-

c imien to ha de mod i f i c a r se tan pronto c o m o el a sunto se tras-

l a d a al á m b i t o de u n a T e o r í a C r í t i c a de la s o c i e d a d . 

H o r k h e i m e r m o s t r a r á c ó m o a h o r a , desde que la teor ía t iene a 

la « s o c i e d a d m i s m a » c o m o objeto propio , « l a ac t i tud c r í t i c a » 

-que es su expres ión in t e l e c tua lmente ob je t i vada f o r m a 

pa r t e e l la m i s m a del contex to de r e a l i d ad inves t igada . De este 

modo , en la Teor í a Cr í t i c a , sujeto y objeto no se oponen exter-

n a m e n t e entre sí, c o m o ocur re en el caso de las teor ías t rad ic io-

nales . 

El a sun to con el q u e se r e l a c iona el c i ent í f i co espec ia l i s t a per -

m a n e c e a b s o l u t a m e n t e in tac to por pa r t e de su p r o p i a t eor í a . 

Su j e to y ob je to es tán r i g u r o s a m e n t e s epa r ados , a u n c u a n d o se 

l l egue a m o s t r a r q u e en a l g ú n m o m e n t o pos ter ior el a con tec i -

m i e n t o objet ivo se v e r á in f lu ido po r la in t e rvenc ión h u m a n a : la 

teor ía ha de c o n s i d e r a r t a m b i é n esta in t e rvenc ión c o m o un 

hecho . El h e c h o obje t ivo es t r an s c enden t e a la teor ía y su inde -

p e n d e n c i a respec to a el la es esenc ia l a la n ece s i d ad de ésta : el 

ob s e rv ado r en c u a n t o tal no p u e d e c a m b i a r n a d a en el a con t e -

c im ien to . Pero la ac t i tud cr í t i ca consc i en te f o r m a p a r t e del des-

I ( luí I l( . \ 1)1.1. !'< > 1 >J k ] 

a r ro l lo de la soc i edad . L a cons t rucc ión del proceso his tór ico 

c o m o un p roduc to nece s a r i o de u n m e c a n i s m o e c o n ó m i c o 

con t i ene al m i s m o t i e m p o la protes ta , s u r g i d a de ese m i s m o 

m e c a n i s m o , c o n t r a este o rden y l a i d e a de l a a u t o d e t e r m i n a -

c ión del g é n e r o h u m a n o , es decir , la i d e a de u n a s i tuac ión en la 

q u e los ac tos de los h o m b r e s y a no e m a n a n de un m e c a n i s m o , 

s ino de sus dec i s iones [ . . . ] Pensar el ob je to de l a t eor í a s e p a r a -

do de ésta fa l sea la i m a g e n y c o n d u c e al q u i e t i s m o y al confor -

m i smo . C a d a u n a de las p a r t e s de l a t eor í a p r e s u p o n e la c r í t i ca 

y l a l u c h a c o n t r a lo ex is tente en la d i r ecc ión d e t e r m i n a d a po r 

e l l a m i s m a [ 18J. 

H o r k h e i m e r a b o g a p o r esta s e g u n d a i n t e r p r e t a c i ó n de l a 

cues t ión y la a m p l í a , toda vez q u e conc ibe l a T e o r í a C r í t i c a de 

la soc i edad c o m o la ob j e t i vac ión c i en t í f i c a de u n a a c t i v i d a d 

c r í t i co -p rác t i c a . L a t eo r í a no es y a sólo el p r o d u c t o in te l ec tua l 

de u n a p r a x i s t r a n s f o r m a d o r a ex t r a t eó r i c a , s ino q u e a d e m á s 

i n f l uye y d e t e r m i n a a l a vez p e r m a n e n t e m e n t e su o r i en t a c ión . 

De ah í q u e en este p u n t o H o r k h e i m e r s a q u e l a s i gu i en te con-

c lus ión : sólo p o r q u e l a T e o r í a C r í t i c a es c a p a z de in f lu i r en la 

m i s m a p r a x i s socia l de la q u e e l la se s abe p roduc to , d ev i ene 

m o m e n t o p r ác t i co y t r a n s f o r m a d o r den t ro de la r e a l i d a d 

soc ia l q u e e l l a m i s m a inves t iga c o m o teor í a . Esta m o d i f i c a d a 

r e l a c ión en t r e su jeto y ob je to m a r c a , po r así decir , el s e g u n d o 

r a sgo m e t o d o l ó g i c o c a r ac t e r í s t i co de la T e o r í a C r í t i c a de la 

soc i edad ; ésta , a p a r t i r de este m o m e n t o , f r en te a l a T e o r í a 

T r a d i c i o n a l , no se de f i n e y a s i m p l e m e n t e por ser el s a b e r de 

las cond i c ione s p r á c t i c a s de sus p rop ios or ígenes , s ino al 

m i s m o t i e m p o por la ap l i c a c ión a u t o c o n t r o l a d a de un conoc i -

m i e n t o o r i e n t a d o a l a a c c ión en el con tex to p rác t i co -po l í t i co 

de la a c t u a l i d a d . Pues to q u e la t eor í a i n t en t a tanto , po r un 

l ado , h a c e r s e consc i en te de sus cond i c iones h i s tór i cas const i -

tu t ivas c o m o , po r otro l ado , a n t i c i p a r su con tex to de ap l i c a -

c ión en t é r m i n o s pol í t icos , e l l a es p o t e n c i a l m e n t e c o m o 

|1!!| M. Horkheimer. «Traditionellc und kritischc Theorie» , op. ai, 

| >| >_ 2«0 v ss. 
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tio en el sujeto t r anscendenta l rea l , m i en t r a s que , po r otro lado, 

sólo a t r ibuye la p r ax i s cr í t i ca de la l u cha socia l a d e t e r m i n a d o s 

g rupos pa rc i a l e s que , dent ro de un contexto social , h a n sido 

exc lu idos del pr iv i l eg io de la ap rop i a c ión de la r i q u e z a socia l . 

Esta restr icc ión del sujeto de l c o m p o r t a m i e n t o cr í t ico a g ru -

pos pa r t i cu l a r e s o c lases d e t e r m i n a d a s pone de man i f i e s to que 

la l ucha social a d i f e renc i a del proceso de t r an s fo rmac ión de-

la n a t u r a l e z a al q u e se ve ob l i g ada en t é rminos objet ivos la 

espec ie está y a inser ta en un proceso de in te rpre t ac ión , 

m e d i a d o y pos ib i l i t ado p o r la expe r i enc i a , de la s i tuac ión histó-

r ica . Esto qu i e r e decir- que sólo un m a r c o de acc ión de este tipo, 

en el que las a c t i v idades del sujeto no son i m p u l s a d a s po r u n a 

ú n i c a perspec t iva c o m ú n a r t i c u l a d a por la ob l igac ión coerc i t i -

v a de la au toconse rvac ión , s ino m á s b ien po r d i ferentes pers -

pect ivas , d e t e r m i n a d a s y fo r j adas por la expe r i enc i a , es c a p a z 

de exp l i c a r po r q u é H o r k h e i m e r p u e d e r e l a c iona r l a a c t i v idad 

cr í t i co-prác t i ca c o m o p a l a n c a de acc ión sólo con g rupos p a r -

c ia les de la espec ie h u m a n a . En esta esfera de la p r ax i s social , 

de la lucha social , po r tanto, e n t r a n en e scena de m a n e r a polé-

m i c a in te rpre t ac iones pa r t i cu l a r e s de la r e a l i d ad cjue son for-

m a s de expres ión de conste lac iones de intereses en confl icto, 

que l u chan entre sí por el sent ido de la j u s t i c i a de las re l ac iones 

socia les de p roducc ión . Por esta razón H o r k h e i m e r c o m p r e n d e 

el m a r c o prác t i co de ap l i cac ión de la Teor í a C r í t i c a c o m o el 

proceso de u n a in te rpre tac ión , d i a l ó g i c a m e n t e m e d i a d a , de la 

r e a l i d ad social a la luz de la in just ic ia e x p e r i m e n t a d a po r la 

c lase op r im ida : 

Pero si el t eór i co y su a c t i v i d a d e spec í f i c a se c o n s i d e r a n c o m o 

u n a u n i d a d d i n á m i c a con la c l a se d o m i n a d a , de tal m o d o q u e 

la expos i c i ón d e las c o n t r a d i c c i o n e s soc i a l e s a p a r e c e no sólo 

c o m o u n a exp r e s i ón d e l a s i t uac ión h i s tó r i c a c o n c r e t a , s ino 

i g u a l m e n t e c o m o un f ac to r e s t i m u l a n t e y t r a n s f o r m a d o r , 

e n t o n c e s su func ión q u e d a p u e s t a de man i f i e s to . FJ cu r so de 

l a c o n f r o n t a c i ó n en t r e los sec tores a v a n z a d o s de u n a c l a s e y 

los i nd i v i duos q u e e x p r e s a n la v e r d a d a c e r c a de el los, así 

c o m o la c o n f r o n t a c i ó n en t r e d i chos sec tores a v a n z a d o s , i nc lu -
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y e n d o a los teór icos , y el resto de l a c l ase , se d e b e e n t e n d e r 

c o m o u n p roce so de i n t e r a c c i ó n en el q u e l a c o n c i e n c i a se 

d e s a r r o l l a j u n t o c o n sus f u e r z a s l i b e r a d o r a s , así c o m o t a m -

b i é n se d e s a r r o l l a n sus f u e r z a s p r o p u l s o r a s , d i s c i p l i n a r i a s y 

a g r e s i v a s [ 2 4 ] . 

Horkhe imer no ac l a ra en qué consiste l a estructura de praxis 

social que él mismo define con el rótulo de «act i tud cr í t ica» . A h o r a 

bien, en real idad, esta idea de u n a apl icac ión d ia lóg icamente 

m e d i a d a de la teoría de la sociedad crítica permi te comprender la 

dependenc ia que mant iene el fenómeno de la interpretación de las 

exper iencias sociales. S in embargo , Horkhe imer no hace uso de 

este e squema pa r a real izar una demarcac ión conceptua lmente de 

mayo r a lcance entre la categoría de «ac t i tud cr í t ica» y la de « t ra-

ba jo social» ; en el p lano teórico, el concepto de act iv idad crítico-

práct ica q u e d a s ignif icat ivamente poco perf i lado. Y al contrario: 

c-n el p l ano de los presupuestos fundamenta l e s fi losófico-históri-

cos, Horkhe imer de j a de l ado comple t amente la opción de u n a 

posible cr í t ica de la v ida cot id iana , en la cjue la teor ía se sepa 

i n c a rd in ada al par t i c ipar en el proceso cooperat ivo de u n a inter-

pre tac ión de la ac tua l idad mot ivada por el interés en la supera-

ción de las s i tuaciones sufr idas de injust ic ia . Sucede como si l a 

posición centra l que h a de ocupar la ca tegor ía de t raba jo p a r a 

poder comprende r la historia de las soc iedades h u m a n a s en su 

tota l idad como el proceso de la dominac ión social de la na tu ra -

leza, t e r m i n a r a senc i l l amente por desp lazar al concepto de lucha 

social . Es este reducc ion ismo conceptua l el que va a imped i r que 

Horkhe imer c o m p r e n d a a d e c u a d a m e n t e las prác t i cas germinas 

que en la esfera de la acc ión t ienen luga r duran te las confronta-

ciones y confl ictos sociales como tales. A pesar de la def in ic ión 

ep is temológ ica que rea l iza de la Teor ía Cr í t ica , él no t o m a real-

men te en serio en t é rminos conceptua les las d imens iones práct i -

cas de l a acc ión que se presentan en la lucha social ba jo la 

m o d a l i d a d de u n a esfera au tónoma de la reproducc ión social. Y 

por esa m i s m a razón, Horkhe ime r r enunc i a a la posibi l idad de 

|2 I1 Ibíd., p. 2<¡9. 
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tener m á s en cuenta a la organ izac ión he rmenéu t i c a de la real i -

d a d social; la consecuenc ia de ello es, c o m o se mos t r a r á m á s ade -

lante , un déf ic i t soc io lóg ico en el m a r c o p r o g r a m á t i c o 

interd isc ip l inar c ient íf ico-socia l que Horkhe ime r comprende 

como la solución propues ta por una Teor ía Cr í t i ca de la socie-

dad . 

No p u d e desca r t a r se que la p rop i a indef in i c ión pol í t i ca con 

la que t iene que conf ronta r se el Instituto de Investigación Social en 

la d é c a d a de los t re in ta con t r ibuye r a a l a a m b i g ü e d a d concep-

tua l subyacen te a l as a r g u m e n t a c i o n e s de Horkhe imer . En este 

caso las p rop ia s i n s egu r idade s rea les respecto a l a posible ap l i -

cac ión po l í t i co-prác t i ca de la teor ía pud i e ron t a m b i é n i m p e d i r 

u n a cons ide rac ión a d e c u a d a de la d imens ión de l a l u c h a socia l 

desde la pe r spec t i va de la filosofia de la histor ia : c o m o si el 

hecho de q u e l a t eor í a de la soc i edad se s int iera dub i t a t i va res-

pec to de su func ión en este prec iso m o m e n t o histór ico h u b i e r a 

d i f u m i n a d o del m a r c o concep tua l de la i n t e rp re t ac ión his tór ica 

en g ene r a l l a es fera g e n u i n a del c o m p o r t a m i e n t o cr í t ico; sea 

c o m o fuere , en r e a l i dad , este t ipo de desconc ie r to pol í t ico, que 

b ien podr í a r ep re sen ta r la c a u s a ú l t ima de u n a gene r a l i z a c ión 

t an p r ec ip i t ada c o m o ésta, es el q u e va a c a r a c t e r i z a r el tono de 

los escritos pol í t icos de H o r k h e i m e r d u r a n t e esta época : por un 

lado, éstos no a b r i g a n n i n g u n a d u d a a c e r c a del hecho de que 

u n a Teor í a Cr í t i c a , d i r i g ida a la p r ax i s po l í t i ca ba jo las condi -

c iones del cap i t a l i smo, debe busca r a sus des t ina ta r ios ún i c a -

men t e ent re los m i e m b r o s de la c lase social de los pro le tar ios ; y 

es que , po r r azones de es t ruc tura socia l , sólo el p ro l e t a r i ado en 

cuan to c lase es sensible a u n a c l a r i f i cac ión teór i ca de su s i tua-

c ión, así c o m o está d ispuesto a la t r an s fo rmac ión pol í t ica ; p o r 

otro, en estos ensayos, r edac t ados y a ba jo las opres ivas expe -

r i enc ias de la t o m a del p o d e r po r pa r t e de los nac iona l soc ia l i s -

tas y del c o m u n i s m o esta l in ista , c r ecen cons ide r ab l emen t e las 

d u d a s a c e r c a de si, ba jo las cond ic iones m o d i f i c a d a s del c ap i t a -

l i smo pos l ibera l , el p ro l e t a r i ado a ú n es c a p a z de po r t a r el 

g enu ino potenc i a l de t r an s fo rmac ión c o n t i n u a m e n t e ac tua l i z a -

do por las sensac iones de opres ión y la e xpe r i enc i a de crisis, un 

mov imien to , no obstante , en el que la concepc ión m a r x i s t a de 

| < I k t T I O A 1)1.1. I 'ODKR ] 

revolución hab í a depos i tado todas sus expectat ivas [25J . Dicho 

esto, no es ex t raño que una g r a n par te de la construcción teóri-

c a y del t raba jo de invest igación del Instituto de Invest igación 

Soc ia l du ran te la d é c a d a de los años tre inta nac i e r a como u n a 

tentat iva de da r respuesta en té rminos empír icos al p rob l ema 

expresado en esta tensión. L a mot ivac ión ú l t ima que g u i a b a a 

esta empresa par t í a de esta p regunta : « ¿ Q u é t ipo de mecan i smos 

psíquicos se han desarro l l ado p a r a que las tensiones existentes 

entre las clases sociales - impu l sadas al confl icto por razones de 

tipo económico — p u e d a n p e r m a n e c e r en estado l a tente?» [26] . 

No en v ano el p r o g r a m a de u n a c ienc ia social interd isc ip l inar ia 

d i señado po r Horkhe imer a comienzos de los años tre inta hab í a 

surg ido prec i samente p a r a ana l i z a r este fenómeno. 

En su lecc ión i n a u g u r a l i m p a r t i d a en el a ñ o 1931 sobre « E a 

s i tuac ión ac tua l de la Fi losof ía Soc ia l y l a t a r e a de un Instituto 

de Inves t igac ión Soc i a l » , H o r k h e i m e r t iene c la ro en su t o m a de 

poses ión como d i rec tor del Inst ituto de Frankfur t que u n a 

Teor í a Cr í t i c a de la soc iedad c a p a z de a s u m i r el dif íc i l proyec-

to de r e f l ex ionar sobre sus or ígenes sociales, así c o m o sobre las 

pos ib i l idades pol í t icas de su rea l i zac ión p r ác t i c a , sólo p u e d e 

c u m p l i r su t a r ea dent ro de un contexto in tcrd isc ip l inar io . El 

m o d e l o que él p resen ta p a r a cump l i r d i cho objet ivo es el de 

« u n a con t inua in t e rpene t r ac ión d i a l éc t i ca y desar ro l lo ent re l a 

t e o r í a f i l o só f i c a y l a p r á c t i c a c i e n t í f i c a c o n c r e t a » [ 2 7 ] . 

H o r k h e i m e r t iene a q u í en men t e u n a Teor í a C r í t i c a c a p a z de 

ana l i z a r las cond ic iones es t ruc tura les y las consecuenc i a s de las 

crisis cap i ta l i s tas m e d i a n t e un constante t r aba jo de in te racc ión 

[25] Cfr. Para este punto: Helmut Dubiel, Wusensehajhorganisalwn und poli-

tische Erfahrung. Studien zurjrühen kritischen Theone, Frankfurt, 1978, pp. 38 y ss.; 

también pp. 6b y ss. 

[26] M. Horkheimer, «Gesehiehte und Psychologie», Zeitschrifl jur 

Sozjalforsehung 1 (1932), pp. 125 y ss. [«Historia y psicologia», en Teoría Orillea, 

Madrid-Buenos Aires, Amorrortu, 2003]; para lo aquí dicho, cfr. p. 136. 

[27] M. Horkheimer, «Die gegenwartige Lage der Sozialphilosophie und 

die Aufgaben cines Instituís für Sozialforschung», en, del mismo autor: 

Sozialphilosophisehe Studien (ed. von Werner Bredei, Frankfurt, 1972, pp. 39 y ss., 

para lo aquí dicho, véase p. 40. 
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entre el d i agnós t i co filosófico de l p resente y los proyec tos de 

invest igac ión rea l i zados en el m a r c o de las c ienc ias par t i cu l a res . 

«H i s to r i a y ps i co log í a » , un ensayo pub l i c ado ese m i s m o a ñ o en 

la ¿julschrift für Sozialforschung, l l eva rá a c a b o la t enta t iva de 

a m p l i a r y do t a r de concrec ión teór i ca este p r o g r a m a q u e has t a 

l a f echa sólo h ab í a s ido bosque j ado e s q u e m á t i c a m e n t e . Es a 

pa r t i r de a h o r a c u a n d o el p a r a d i g m a concep tua l í i losófico-his-

tór ico q u e m á s t a rde b r i n d a r á el m a r c o bás ico p a r a def in i r la 

pos ic ión me todo lóg i c a de la Teor í a C r í t i c a p o d r á y a encon t r a r -

se ba jo la f o r m a de u n a n u e v a r e in te rpre t ac ión de la filosofia de 

la h is tor ia de Hege l en t é rm inos mater i a l i s t a s ; és ta v a a ser\'ir 

c o m o contexto h e r m e n ê u t i c o p a r a l a t a r e a de i n t e g r a r las dis-

c ip l inas c ient í f icas ind iv idua l e s en u n a e s t ruc tura teór ica apro-

p i a d a a l a m a t e r i a a estudiar . H o r k h e i m e r pone de re l ieve que 

esta concepc ión h is tór ica mate r i a l i s t a , que , p o r un lado, c ie r ta -

mente , debe m u c h o al concep to hege l i ano de his tor ia , y a q u e 

inc luye la i d e a de un contexto de acc ión que va m á s a l l á de las 

in tenc iones de sus agentes , ev idenc i a , p o r otro lado , y en i gua l 

m e d i d a , u n a opos ic ión a él, y a cjue ésta, en l u g a r de desp l ega r -

se c o m o Espír i tu Absoluto , t ra ta de inves t igar l as hue l l a s de la 

m a r c h a de la h is tor ia h u m a n a a l a luz del desa r ro l lo de l a domi -

nac ión h u m a n a de la n a tu r a l e z a . Es esta tesis cr í t i ca d i r i g i d a 

con t r a H e g e l l a que in t roduce a h o r a la i dea de un proceso de 

t r aba jo social que d a f o r m a al p rogreso soc iocu l tura l , u n a ref le-

x ión, por otra par te , m u y p rop i a de l p r i m e r H o r k h e i m e r : 

El c o n o c i m i e n t o de las conex iones rea les de s t rona al Espí r i tu 

c o m o p o d e r a u t ó n o m o q u e d a f o r m a a la h is tor ia y lo r e m p l a -

za , c o m o m o t o r de la h is tor ia , por la d i a l é c t i c a en t re las d i fe-

r en te s f u e r z a s n a t u r a l e s q u e s u r g e n c o m o r e s u l t a d o de l 

conf l i c to con l a n a t u r a l e z a y l as f o r m a s a n t i c u a d a s de soc i edad 

[ . . . ] . S e g ú n esto [ la i n t e rp r e t a c ión e c o n ó m i c a de la h is tor ia , A . 

H . ] , l a conse rvac ión y r enovac ión de l a v i d a socia l i m p o n e n 

r e spec t i v amen t e a los h o m b r e s u n d e t e r m i n a d o t ipo de a g r u -

p a c i ó n u o r d e n a c i ó n social [28 ] , 

[28] M. Horkheimer, «Geschiehte und Psychologie», <>p. cit., pp. 131 y ss. 

| C R I T I C A D I . I . P O D I . K | 

H o r k h e i m e r a c ep t a c o m o pre supues to u n proceso g u i a d o 

por el desar ro l lo de las fue rza s p roduc t iva s que , con c a d a nuevo 

es tad io den t ro del s i s tema técn ico de d o m i n a c i ó n de la n a t u r a -

leza , t a m b i é n i m p o n e un nuevo es tad io en l a o rg an i z a c ión 

social de l a p roducc ión . S in e m b a r g o , l a d imens ión del conf l ic -

to socia l , u n presupues to const i tut ivo de la Teo r í a C r í t i c a den-

tro de l aná l i s i s ep i s temológ ico , y que a s u m i r á m á s t a rde u n a 

func ión cont rad ic tor i a , q u e d a to t a lmente exc lu ida de este con-

cepto de desarro l lo social . La ú n i c a d imens ión en la q u e t iene 

l u g a r el p rogreso soc iocul tura l es la d o m i n a c i ó n de la na tu r a l e -

za , l a au toconse rvac ión exc lus iva en procesos de t r aba jo social ; 

es más , H o r k h e i m e r e q u i p a r a exp l í c i t amente « e l p roceso v i ta l 

de u n a soc i edad » con «e l conf l ic to con la n a t u r a l e z a » [29] , Este 

mode lo histórico, c o n c e p t u a l m e n t e m á s l imi tado , y un e l emen-

to decis ivo de la p r i m e r a Teor í a Cr í t i c a de s a r ro l l ada por 

Horkhe imer , v a a c o n f o r m a r la base teór i ca sobre la que va a 

er ig i rse el edif ic io de u n a c i enc i a social in te rd i sc ip l inar i a . L a 

e c o n o m í a pol í t i ca se rá aqu í entonces la c i enc i a p a r t i cu l a r que 

va a a s u m i r la incues t ionab le func ión de d isc ip l ina f u n d a m e n -

tal dent ro de las c i enc ias sociales . Só lo las c a t egor í a s e conómi -

cas son c apace s de p e n e t r a r en la e s t ruc tura ob je t iva del 

contexto de v i d a socia l , toda vez q u e la h is tor ia de la c iv i l iza-

ción se h a hecho t r anspa ren te en los t é rminos de un proceso de 

desar ro l lo en el que las fue rza s p roduc t ivas se h a n e m a n c i p a d o 

p a u l a t i n a m e n t e de las c a d e n a s de las v ie jas re l ac iones de pro-

ducc ión . « S i l a h is tor ia se d iv ide según las d i ferentes fo rmas por 

las q u e se desa r ro l l a el p roceso v i ta l de la soc iedad h u m a n a , 

entonces no son las ca t egor í a s ps icológicas sino las e conómica s 

las que se reve lan c o m o h i s tó r i camente f u n d a m e n t a l e s » [30] , A 

consecuenc i a de este a r g u m e n t o , H o r k h e i m e r p u e d e ident i f i ca r 

las ca tegor í a s cent ra les del aná l i s i s m a r x i a n o en torno al cap i -

t a l i smo c o m o los conceptos c ient í f icos-socia les en los que c o b r a 

def in ic ión la f o r m a cap i ta l i s t a del proceso histórico de la espe-

[29] Ibíd., p. 133. 
[30| Ibíd. 
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cie l i g a d a a la d o m i n a c i ó n de la n a tu r a l e z a ; d a d o que a b a r c a 

c a t cgo r i a lmen te cuest iones c o m o la s i tuac ión de desar ro l lo y el 

m o d o de o rgan i z a c ión del s i s tema cap i ta l i s t a o r i en t ado a l a 

au toconse rvac ión socia l , la c a t egor í a de la e conomía , a n a l i z a d a 

p o r M a r x , p u e d e a p u n t a r a u n a to ta l idad del contexto p rác t i co 

de acc ión que va m á s a l l á de las in tenc iones de todos los suje-

tos s ingulares . 

N a t u r a l m e n t e , H o r k h e i m e r es consc iente de que la t eor í a 

e c o n ó m i c a del c ap i t a l i smo que supues t amen te c o n f o r m a la 

c o l u m n a ver tebra l del mode lo de c i enc i a social in terd i sc ip l ina-

r i a buscado no p u e d e po r menos , po r así decir lo , de desp l aza r -

se h i s tó r i camente al m i s m o t i empo que su respect ivo objeto de 

invest igac ión. L a Teor í a Cr í t i c a , po r tanto, si p r e t ende ser l a 

expres ión de u n a s i tuac ión h is tór ica rea l , t iene cjue seguir los 

pasos y c o m p r e n d e r ob j e t i v amen te el c a m b i o es t ructura l in te r -

no que el s i s tema cap i ta l i s t a o r i en t ado a la d o m i n a c i ó n de la 

n a t u r a l e z a h a l l evado a c abo desde la imp l an t a c ión de la e r a 

l ibera l . P a r a el H o r k h e i m e r de la d é c a d a de los años t re inta , 

que t r a b a j a en el Instituto de Investigación Social con Pollock c o m o 

economis t a [31] , la t a r e a del aná l i s i s e c o n ó m i c o se c i f ra en 

invest igar las t endenc i a s de sa r ro l l adas po r el c ap i t a l i smo que , 

c o m o resu l tado de su proceso de concen t r ac ión , c o n d u c e n 

hac i a u n a o rgan i z a c ión del t r aba jo to t a lmente p l an i f i c ada ; en 

esta l ínea se s i túan t amb i én los t r aba jos que, en el á m b i t o de la 

t eor í a del de recho y del Estado, r ea l i z an Franz N e u m a n n y 

Ot to K i rchhe imer , inves t igac iones q u e t en í an c o m o objet ivo 

invest igar l a med i a t i z ac ión j u r í d i c a y po l í t i ca p roceden te de l a 

con t inua d i n á m i c a de la crisis cap i ta l i s t a [32 ] . Horkhe imer , sin 

e m b a r g o , a n a l i z a po r su pa r t e el es tad io de desar ro l lo del siste-

m a pos l ibera l c o m o un m o d o de p roducc ión en el que el ó rga -

no p l an i f i c ado r cie las elites del p o d e r e c o n ó m i c o h a t e r m i n a d o 

por r e m p l a z a r el m e d i o de gob i e rno p rop io del me rcado , de l 

[31] Cfr. Friedrich Pollock, Sladien des Kapiltilismus (ed. Helmul Dubiel), 
Munich, 1975. 

[32] Cfr. para eslo Alfons Sõllner. (¡eschichle und Herrschafl. Studien z,ur mate-
iniíislisclien Soziahvissenschcift 1929-1912, Frankfurt, 1979, cap. 3. 
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m i s m o m o d o que los nuevos «monopo l i s t a s » de la p l an i f i cac ión 

e c o n ó m i c a cap i ta l i s ta h a n sust i tu ido a los « f a b r i c a n t e s » de la 

e r a l ibera l [33 ] , u n f e n ó m e n o que , en p r i m e r lugar , se invest iga 

en los t é rminos de u n a e s t ruc tura e c o n ó m i c a c u y a d i n á m i c a 

p s í qu i c a i n t e rna ha de ser e xp l i c ada a c u d i e n d o a la s egundo 

d i sc ip l ina de conoc imien to q u e c o m p o n e la c i enc i a social inter-

d i sc ip l inar i a : l a ps ico log ía . 

El a r g u m e n t o al que recur re H o r k h e i m e r p a r a p resen ta r l a 

ps ico log ía como u n a d isc ip l ina susceptible de c o m p l e m e n t a r el 

estudio de la teor ía e conómic a suena f ami l i a r ; expresa el con-

senso teór ico cjue sirvió de t rasfondo c o m ú n a la « i z q u i e r d a freu-

d i a n a » (Marcuse ) en la d é c a d a de los años veinte, y cuyos 

esfuerzos se d i r ig ieron a i n t eg r a r el ma t e r i a l i smo histórico y la 

teor ía ps i coana l í t i ca [34] . Horkhe imer , en concreto, se d i r ige 

cont ra l a sobreca rga sociologista del mode lo expl icat ivo presu-

pues to en la teor ía e conómica . U n a teor ía de la soc iedad que 

sólo sea c a p a z de deduc i r las mot ivac iones de acc ión ba jo el 

mode lo hipotét ico de la teor ía e conómica or todoxa debe apo-

ya r se imp l í c i t amente en u n a ps ico log ía bas tante tr ivial , d e u d o r a 

de un pensamien to ut i l i tar ista , que a t r ibuye la c a u s a ú l t ima de 

l a acc ión social exc lus ivamente a un « ego í smo economic i s t a » . 

A h o r a bien, en este p l an teamien to , todas las mot ivac iones psí-

qu i cas que van m á s a l l á de la persecuc ión ins t rumenta l de la uti-

l i dad p r i v ada en el contexto de la prax i s social , son m e r a m e n t e 

p a s a d a s por alto en esta teor ía e conómic a que , de f o r m a arbi -

t rar ia , se e leva t amb i én al estatuto de ps icología . De ah í que , en 

l ug a r de este ps icolog ismo tr ivial , ba sado en este mode lo de 

acc ión rac iona l i s ta propio del ut i l i tar ismo, h a y a de impu l sa r se 

u n a ps ico log ía que tome c o m o su pun to de p a r t i d a caracter í s t i -

co la p las t i c idad y l a mu t ab i l i d ad del potenc ia l pu ls iona l h u m a -

no; pues sólo somos capaces de c o m p r e n d e r a d e c u a d a m e n t e 

desde el pun to de vista teór ico los mode los de acc ión de aque -

[33] M. Horkheimer, «Traditionelle un d kritische Theorie», op. cit,, pp. 288 

y ss. 

|34| Cfr. Helmut Dahmer, Libido und Cesellschaft. Sludwn iiber Freud und die 

h'reudsche I.inke, Frankfurt, 1973, cap. II, 2. 
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lios g rupos que pa r t i c ipan en la repres ión social cont ra sus pro-

pios intereses r ac iona les si r e p a r a m o s en el hecho de que las 

neces idades que impu l s an al sujeto no sólo presentan u n a 

ex t r ao rd ina r i a va r i ac ión t ipológica , sino que t amb ién , ba jo las 

pres iones de la f rustrac ión, son forzosamente desp l azadas h a c i a 

f ines compensator ios . Por esta razón , u n a Teor í a Cr í t i c a de la 

soc iedad que invest igue las causas de confl ictos socia les la tentes 

pronost icados por e l la m i s m a debe apoyar se en u n a ps ico log ía 

que h a y a a b a n d o n a d o el presupuesto teór ico de que la mot iva -

ción ins t rumenta l es l a c ausa ú l t ima de toda acc ión h u m a n a : 

En c u a l q u i e r hecho , la a cc ión h u m a n a no surge s i m p l e m e n t e 

de impu l sos ps íqu icos o r i en t ados a l a au toconse rv ac ión , ni 

t a m p o c o de deseos i n m e d i a t a m e n t e sexua les , s ino t a m b i é n , 

por e j emp lo , de nece s i d ade s r e l a c i o n a d a s con l a man i f e s t a c i ón 

de fue rzas ag re s iva s o t a m b i é n o r i e n t a d a s al r e c o n o c i m i e n t o y 

c o n f i r m a c i ó n de la p rop i a pe r sona , de nece s i d ade s d i r i g i da s al 

o c u l t a m i e n t o den t ro de u n a co l ec t i v idad o de otros impulsos . 

L a m o d e r n a ps i co log í a (Freud) h a m o s t r a d o ha s t a q u é p u n t o 

estas e x i g enc i a s se d i f e r enc i an del h a m b r e , en l a m e d i d a en q u e 

este ú l t imo d e m a n d a u n a sa t i s facc ión d i r ec t a y con t i nua , m i e n -

tras q u e las p r i m e r a s p u e d e n desp l aza r se , m o d i f i c a r s e y h a c e r -

se acces ib les a la sa t i s facc ión i m a g i n a r i a [35J . 

El m a r c o concep tua l ps ico lóg ico que t iene c o m o objet ivo 

ana l i z a r l a i n t eg r ac ión social del sujeto en un m o d o de p roduc -

ción cont rad ic tor io en sí m i s m o t end r á así que es tar o r g an i z a -

do y d ispuesto de tal f o r m a q u e sea c a p a z de p e r m i t i r 

c o n t e m p l a r l a v ida impu l s iva de los seres h u m a n o s c o m o un 

a con tec im ien to pu ls iona l f u n d a m e n t a l m e n t e plást ico, suscept i -

ble de ser t r a n s f o r m a d o y m o d e l a d o ba jo ex igenc i a s p r ác t i c a s 

socia les y c o n t i n u a m e n t e d ispuesto a fo rmac ione s ps íqu icas sus-

t i tutorias . Ba jo este pun to de vista se p u e d e c o m p r e n d e r po r 

qué exper i enc i a s de d e p e n d e n c i a y somet im ien to social que -

dan , por así decir lo , repr imic ias y b l o q u e a d a s por u n a « d i n á m i -

c o ] M. Horkheimer, «Gesehiehte und Psychologie», op. al., p. 139. 
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ea puls iona l que fa l sea l a conc i enc i a » [36] , antes inc luso de que 

l l eguen a ser posible objeto de r econoc imien to : l a a p e r t u r a cog-

ni t iva a l a r e a l i d ad social , que el Yo t r a t a r í a de r e p a r a r si obser-

vase a l g u n a in just ic ia , q u e d a aqu í f ru s t r ada po r un proceso 

d i n á m i c o pu ls iona l de r enegac ión ¡Verleugnung] o repres ión 

[ Verdràngung] q u e sust i tuye la impo t enc i a pe rc ib ida con u n a 

expe r i enc i a i m a g i n a r i a de p o d e r per sona l o colect ivo. Ea pro-

yecc ión y la ident i f i cac ión son así los med ios ps icológicos q u e 

hacen que esta inversión f an t a smá t i c a l i g ada a u n a s i tuac ión 

rea l de d o m i n a c i ó n sea de hecho posible. 

Es este dua l i smo de conoc imien to p l e g a d o a l a r e a l i d ad y de 

a con tece r pu ls iona l i r r ac iona l el que e m p l a z a a H o r k h e i m e r a 

in t roduc i r la ps ico log ía dent ro de la e s t ruc tura in terd i sc ip l ina-

r i a de la invest igac ión cr í t ica de la soc iedad . El proceso en el 

q u e t iene l ug a r l a d o m i n a c i ó n cap i ta l i s ta de la na tu r a l e z a , en 

donde el es tado de desarro l lo y el m o d o de o rgan i z a c ión del 

t r aba jo social h a n ca ído en u n a s i tuac ión e s canda lo sa de des-

equ i l ibr io , se c ruza con un proceso de soc ia l i zac ión de las nece-

s idades ind iv idua l e s q u e t r a ta de a d a p t a r y a jus ta r el potenc ia l 

afect ivo del sujeto a la s i tuac ión de d o m i n a c i ó n y a es tab lec ida ; 

este f e n ó m e n o t iene l ug a r en m e d i o de un proceso d inámico -

pu l s iona l que , de sv i ando las ex igenc i a s a fec t ivas no de seada s 

soc i a lmente h a c i a fines a s egu r adore s de la s i tuac ión de domi -

nio, ob l iga al sujeto inconsc i en temente a un incesante descono-

c imien to de lo que sucede en la r ea l idad , c i r cuns tanc i a q u e 

socava cua l qu i e r posible ap l i cac ión de un conoc imien to rac io-

na l de los hechos. Por cons igu iente , sólo sobre la base móvi l de 

este proceso puls iona l que se repi te u n a y otra vez se a s i en ta la 

r eproducc ión e c o n ó m i c a del s i s tema de d o m i n a c i ó n cap i ta l i s ta 

l i g ada al domin io de la n a tu r a l e z a . Son , escr ibe Horkhe imer , 

« ( . . . ] las p rop i edade s ps íqu icas f o r m a d a s a lo l a rgo de la histo-

r ia , las d ispos ic iones pu ls iona les , las que son d e t e r m i n a n t e s a la 

ho r a de m a n t e n e r las re l ac iones de p roducc ión supe r ada s o 

a y u d a r a la e s t ab i l idad del edif ic io social que se h a f u n d a d o 

[3()| Und.. p . 13.1. 
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sobre e l l as» [37] , Esta es l a r a z ó n po r la ejue, en u n a c i enc i a 

social de c a r á c t e r in terd isc ip l inar io , cuyo objet ivo es la investi-

gac ión e m p í r i c a del contexto de crisis i m p e r a n t e en el capi ta l i s -

mo, esa d i sc ip l ina f u n d a m e n t a l cjue es la e c o n o m í a t enga cjue 

ser acompañada de u n a t eor í a ps ico lóg ica ; y es ésta l a que ha 

de a n a l i z a r el proceso ele soc ia l izac ión pu l s iona l ind iv idua l po r 

el que log ra in t eg ra r se u n s i s tema social o r i en tado a l a d o m i n a -

ción de la n a t u r a l e z a en u n a u n i d a d soc i a lmente a c e p t a d a den-

tro de un contexto v i ta l . 

El p a r a d i g m a teórico por el cjue a b o g a aqu í Horkhe imer no 

es otro, en v i r tud de su fue rza expl icat iva , que el del ps icoanál i -

sis; a su modo de ver el único mode lo c apaz de soluc ionar las 

tareas que se le p l an t ean a l a ps icología c o m o discipl ina parc ia l 

dentro de la c ienc ia social . S u concepc ión fundamenta l , su 

estructurac ión de l potenc ia l puls ional l ibidinoso en la in teracc ión 

infanti l con el p a d r e y l a madre , proporciona el segundo pa r ad i g -

m a teórico c a p a z de comp l emen t a r el mode lo básico prev io del 

t raba jo social y a bosque j ado desde claves fi losófico-históricas. 

H o r k h e i m e r a d o p t a r á aqu í el m o d e l o del ps icoaná l i s i s en la 

vers ión de s a r ro l l ada po r el aná l i s i s ps icológico-socia l de Er ich 

F r o m m . D e n t r o de l c í r cu lo i n t e l e c t u a l de l Ins t i tu to de 

Invest igac ión Soc ia l a Eromm se le h a b í a e n c o m e n d a d o la t a r ea 

de t r a b a j a r en u n a ps ico log ía que p u d i e r a adap t a r s e sin m u c h a s 

cont rad icc iones a esa d i sc ip l ina e c o n ó m i c a conceb ida c o m o 

p u n t o de p a r t i d a de la inves t igac ión . S u propues t a p a r a solucio-

n a r este p r o b l e m a ten ía , po r tanto, cjue v incu l a r se a la ref lex ión 

que t a m b i é n el m i s m o H o r k h e i m e r h a b í a in t roduc ido p a r a 

constru i r u n a ps ico log ía c a p a z de in t eg ra r se dent ro de u n a 

invest igac ión social in terd i sc ip l inar : 

Ni el a p a r a t o exter ior del p o d e r ni los intereses r a c iona -

les ser í an suf ic ientes p a r a g a r a n t i z a r el f unc ionamien to 

(37] M. Horkheimer, «Allgemeiner Teil», en: del mismo autor (ed.), 
Sludien über Autonlat und Fcmrilie, Paris 1936; publicado como «Autoritát und 
Familie», en: M. Horkheimer, Krilische Theorie, vol. 1, op• cit., p. 277 v ss., para 
lo aquí dicho, véase: p. 285. 
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de la soc iedad si los impulsos l ib id ina les de los hombre s 

no es tuv ie ran involucrados . Estos a c t ú a n así c o m o el 

' c emento ' , j ior así decir lo , sin el cjue la soc iedad no 

podr í a reunirse , y que cont r ibuye a l a p roducc ión de 

impor t an te s ideo log ías socia les en todas las esferas cul tu-

ra les [38] . 

F r o m m pone aqu í en re lac ión dos conceptos p roceden te s de 

m a r c o s ca tegor i a l e s d i ferentes con objeto de ana l i z a r el proce-

so de la soc ia l izac ión puls iona l que ob l iga a las ene rg í a s l ibidi-

na les a adap t a r s e al s i s tema ex ig ido soc i a lmente [39] . En 

p r i m e r lugar, como los ps icoana l i s t as de or i en tac ión ma rx i s t a 

de la época , c o m i e n z a p r e supon i endo cjue las ex igenc i a s insti-

tuc iona les cjue r e c l a m a el s i s tema cap i ta l i s ta y su m o d o de tra-

ba jo social q u e d a n r epre sen tadas por los p ad r e s f rente al 

i nd iv iduo en proceso de c rec imiento . De ah í que la f am i l i a 

cons t i tuya el med io social en el que los impera t ivos soc ioeconó-

micos de c o m p o r t a m i e n t o se p re se rvan ba jo los efectos de l a 

soc ia l i zac ión . Por otro lado , en un segundo m o m e n t o , t oman -

do c o m o mode lo la in t e rpre t ac ión que Ka r l A b r a h a m y a an tes 

r e a l i z a r a de la doc t r ina f r e u d i a n a del carácter , F r o m m r e t o m a 

la i dea de que la e s t ruc tura de la pe r sona l i d ad de un ser h u m a -

no se c o m p o n e de d e t e r m i n a d o s rasgos de c o m p o r t a m i e n t o 

conso l idados cor respond ien tes a un es tad io del desar ro l lo psi-

cosexua l . El c a r á c t e r ind iv idua l es, por tanto , u n h a z de impu l -

sos m u y d e t e r m i n a d o s p o r l a f ase e r ó t i c a i n f an t i l m á s 

t e m p r a n a . Si s u m a m o s a m b a s ideas t enemos la tesis f u n d a m e n -

tal de la ps ico log ía social de F romm: las p r ác t i c a s educa t i va s de 

los padres , que ref le jan la coacc ión exter ior de la soc iedad den-

tro de la f ami l i a , f i j an el desar ro l lo ps icosexua l del n iño en el 

(381 Erich Fromm, «Über Methode und Aufgabe einer analytischen 
Sozialpsychologie», en Zeitschrift fiir Sozialforsehung I, (1932), pp. 28 y ss., para 
lo aquí dicho, véase p. :>(). 

|39| Clr. Junto al ya citado ensayo de E. Fromm, véase también, sobre 
lodo, su «1 )ie psvchoanalvlische ( ¡haraklerologie und ihrc Bedeutung fiir die 
Sozialpsvchologie», en: tschnft ¡iii Sirial/orschuní; I (1932). pp. 253 v ss. 
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estad io cor re spond ien te al e s q u e m a de c o m p o r t a m i e n t o social-

men t e ex ig ido ; por el cont rar io , los e l ementos pu ls iona les que 

t ra tan de impu l s a r se m á s a l l á de las f o rmas de expres ión va lo-

r a d a s den t ro de l espectro f am i l i a r son o b i en sub l imados a p a r -

tir de ese m o m e n t o o d i r e c t amen t e repr imidos . Los impulsos 

l ib id ina les del sujeto en proceso de c r ec im ien to son i nco rpor a -

dos, por lo tanto, den t ro de los c ana l e s de acc ión deseados 

soc ia lmente . 

De ah í q u e c u a n d o H o r k h e i m e r h a b l e de l a ps i co log í a 

c o m o u n a subd i s c ip l i na den t ro de la t eor í a socia l c r í t i ca , 

t e n g a en m e n t e esa c o n c e p c i ó n ps i co lóg ico-soc i a l q u e F r o m m 

e m p e z a r a a d e s a r ro l l a r en sus a r t í cu los a c o m i e n z o s de los 

a ñ o s t re in ta . U n m o d e l o q u e a r r a n c a , p r i m e r o , con sus estu-

d ios sobre las d i f e ren tes e s t ruc tu r a s de p e r s o n a l i d a d en cone -

x ión con las c lases soc ia les , y q u e p ros i gue en l a a m b i c i o s a 

inves t i gac ión sobre el t e m a Autoridad y familia que , den t ro del 

m a r c o de l Inst i tuto, él m i s m o r e a l i z a r a p a r t i e n d o del c o n c e p -

to de c a r á c t e r s a d o m a s o q u i s t a , u n a noc ión que , p a r a F r o m m , 

a t r av i e s a el p r o b l e m a de c l a se socia l |40], En la m e d i d a en 

q u e H o r k h e i m e r no c o n s i d e r a o p o r t u n o r e a l i z a r n i n g u n a 

rev is ión c o n c e p t u a l de los p l a n t e a m i e n t o s o r i g ina l e s , se ve 

o b l i g a d o a a s u m i r n e c e s a r i a m e n t e los pun tos déb i l e s de l p r i -

m e r mode lo . F r o m m p e r m i t e q u e los concep to s f u n d a m e n t a -

les de la t eor í a p s i c o a n a l í t i c a de la p e r s o n a l i d a d y los de la 

t eo r í a e c o n ó m i c a de l a soc i edad se e n t r e c r u c e n d i r e c t a m e n t e ; 

en t r e a m b o s m a r c o s ca t egor i a l e s , l a d i m e n s i ó n de la a c c ión 

soc ia l , en c u y a r e a l i d a d conc r e t a se f o r m a p a u l a t i n a m e n t e el 

po tenc i a l pu l s iona l i nd i v idua l , q u e d a , p o r así dec i r lo , pu lve r i -

z a d a . L a f a m i l i a , q u e r e p r e s e n t a en el m a r c o de r e f e r enc i a de 

la c o n c e p c i ó n de F r o m m el con tex to soc ia l c o m u n i c a t i v o 

gene r a l , a p a r e c e c o m o m e r a func ión de un p roceso e c o n ó m i -

co m u c h o m á s a m p l i o ; los impe ra t i vos f unc iona l e s de la eco-

n o m í a c a p i t a l i s t a f u n c i o n a n c o m o c o a c c i o n e s p r á c t i c a s 

den t ro de los procesos de i n t e r a c c i ón fami l i a r , con los q u e el 

[401 Cfr. E. Fromm, «Sozialpsychologischer Teil», en: M. Horkheimer 

fcd.i, Studien über Autonldt und Familie, op. cil., pp. 77 y ss. 
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n iño h a de conf ron t a r s e de sde u n p r i m e r m o m e n t o . En la 

e s t r u c tu r a f é r r e a de este con jun to de e x i g e n c i a s s i s t émicas 

d e t e r m i n a d a s en ú l t i m a i n s t anc i a po r las p r á c t i c a s educa t i v a s 

p a r e n t a l e s , los impu l so s l i b id ina l e s de l ado l e s c en t e se de s a r ro -

l l an a p a r e n t e m e n t e sin p r o b l e m a s . El c e r r a d o f u n c i o n a l i s m o 

en el q u e t e r m i n a r e c a y e n d o este m o d e l o es así el núc l eo 

e s cond ido de la p s i co log í a socia l de F r o m m . C o m o H e l m u t 

D a h l e r h a s eña l ado , se t r a t a de un p l a n t e a m i e n t o q u e se 

e n c u e n t r a m u y p r ó x i m o a u n a « t e o r í a de la soc i a l i z ac ión 

to t a l » [41 ] , pues to q u e ni p o r un l a d o en opos ic ión , po r 

e j emp lo , a las fue rza s s i s t émicas de la e c o n o m í a ni po r otro 

se r e conoce a l a d i spos ic ión a f ec t i v a i n d i v i d u a l l a pos ib i l i d ad 

de u n exceso l ib id ina l ni a la acc ión socia l a l g ú n t ipo de au to -

n o m í a soc i a l i z ado r a f rente a las coacc ione s de l s i s t ema econó-

mico . H o r k h e i m e r p a r e c e ser consc i en te de esta s i tuac ión . 

C o m o si buscase ev i t a r el r i e sgo de r e d u c e i o n i s m o e c o n ó m i c o 

en el q u e d e s e m b o c a r í a l a t eo r í a soc ia l en el c a so de q u e q u e -

da se c o t o c i r c u i t a d a p o r l a c o m b i n a c i ó n de la p s i co log í a socia l 

de F r o m m y el aná l i s i s del c ap i t a l i smo r e a l i z a d o po r Pol lock, 

H o r k h e i m e r i n t roduce u n a t e rce ra d i m e n s i ó n de r ep roduc -

c ión socia l en t re el m a r c o de l a soc i a l i z ac ión de las pu l s iones 

i nd i v i dua l e s y un s i s t ema de t r a b a j o soc ia l m u c h o m á s amp l i o , 

a saber , la cu l tu r a . El concep to de « c u l t u r a » r ep r e s en t a a p r i -

m e r a v is ta el m e d i o c a t ego r i a l g r a c i a s al cua l él e s p e r a resis-

t irse a ese pe l i g ro de c o n d u c i r l a Teo r í a C r í t i c a de l a soc i edad 

a un f u n c i o n a l i s m o po t enc i a l po r m e d i o de la ap l i c a c ión 

exc lus iva del ps i coaná l i s i s y de la e c o n o m í a po l í t i ca . A h o r a 

b ien , el oscuro s i gn i f i c ado y la a m b i v a l e n t e pos ic ión q u e va a 

o c u p a r este concep to en el m a r c o de la c i enc i a socia l in te rd i s -

c i p l i n a r i a no s e r án s ino las c o n s e c u e n c i a s d e r i v a d a s de l r educ -

e ion i smo c o n c e p t u a l de H o r k h e i m e r y su f i losof ía de la 

h i s tor i a . 

Por un lado, H o r k h e i m e r cuen t a con u n a esfera de acc ión 

cu l tura l cjue se ex t i ende a lo l a rgo de los subs is temas soc i a lmen-

[ I I ] 11. Dahmer, «Nolizen zur anlifasc histischen Sozialpsvc hologie», en: 

Ailiiilcrhnci^ung. 'Flwoiic und (leschwhte, Jahrhneli I, Frankfurt, 197(5, pp. Mi y ss. 
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te d i f e renc i ados de la p roducc ión estét ica o inte lec tua l e inc lu-

ye el á m b i t o referente a las expres iones s imból icas y las in t e rac -

c iones sociales. En su d iscurso i n a u g u r a l c o m o d i rec tor del 

Instituto de Investigación Social, H o r k h e i m e r pa r t e de l hecho de 

que la cu l tu ra r ep re sen t a u n a t e rce ra d imens ión dent ro de la 

r eproducc ión social que , junto con el s i s tema del t r aba jo social 

y l a soc ia l izac ión de las pu ls iones ind iv idua les , debe ser a tend i -

d a por una c i enc ia social in te rd i sc ip l inar i a si qu i e r e a n a l i z a r l a 

i n t eg r ac ión de los impera t ivos func iona le s de la e c o n o m í a en el 

marco , s i empre f rág i l , de la v ida social . De ahí q u e la Teor í a 

Cr í t i c a de la soc i edad descanse sobre tres d i sc ip l inas bás icas : la 

e conómica , la ps ico lóg ica y l a cu l tura l : 

Las discus iones ace rca de la soc iedad procedentes no sólo de la 

f i losofía social en t end ida en su sent ido m á s l imi tado, s ino m á s 

bien en los c írculos sociológicos, así c o m o fi losóficos en genera l , 

p a u l a t i n a m e n t e h a n cr i s ta l izado a l r ededor de u n a cuest ión q u e 

no sólo posee m e r a m e n t e re l evanc i a c o n t e m p o r á n e a , s ino q u e es 

al m i s m o t i empo la fo rmu lac ión ac tua l de un p r o b l e m a filosófi-

co m á s an t i guo e impor t an te : a saber, la cuest ión de la re lac ión 

existente entre la \ ida e c o n ó m i c a de la soc iedad , el desarro l lo 

ps íqu ico de los ind iv iduos y las t r ans formac iones a c a ec i d a s en la 

esfera cu l tura l en su sent ido m e n o s amp l i o (a las que per tenece 

110 sólo al l l a m a d o conten ido espir i tual de la c ienc ia , el a r l e v la 

re l ig ión, s ino t amb ién el derecho, las costumbres , la m o d a , la 

op in ión púb l i ca , el depor te , fo rmas de ocio, el esti lo de v ida , 

etc.). El objet ivo de invest igar la re lac ión entre estos tres proce-

sos no es s ino la fo rmulac ión , a p r o p i a d a al es tado de nuestro 

conoc imien to y metodo log í a , de la a n t i g u a cuest ión de la cone-

xión entre exis tencia s ingu la r y razón universa l , entre r ea l idad e 

idea , v ida y espír i tu, sólo q u e a h o r a refer ida a u n a nueva conste-

lac ión de p rob l emas [42] . 

L a ca tegor í a de cu l tu ra aqu í invocada , cjue c i e r t amen te 

r e cue rda el uso del concep to a h o r a i m p o r t a d o por la soc io log ía 

[42] M. Horkheimer, «Die gegenwártigc Eage der Sozialphilosophie und 
die Aufgaben cines Instituís fiir Soziafforschung», op. cit., p. 43. 
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a l e m a n a de la h i s tor ia cu l tu ra l ing lesa y l a soc io log ía de la c lase 

ob re r a [43] , h a c e re fe renc i a a un c a m p o de la acc ión social en 

el que los g rupos socia les c r ean va lores comunes , los ob je t ivan 

en las inst i tuc iones de la v ida co t id i ana , y cjue se conservan ba jo 

la f o r m a de expres iones s imból icas . L a d imens ión de la repro-

ducc ión social a la q u e Horkhe ime r p a r e c e apunta r , por tanto, 

con la a y u d a de u n a ca tegor ía de cu l tu ra s eme j an t e no es otra 

cjue la de la p roducc ión y a s e g u r a m i e n t o de las ev idenc i a s 

« n a t u r a l e s » cogn i t ivas y n o r m a t i v a s en el m e d i o de la acc ión 

socia l ; estos mode lo s va lora t ivos de o r i en tac ión , p roduc idos 

dent ro de g rupos específ icos y conso l idados c o m u n i c a t i v a m e n -

te, s irven p a r a m e d i a r entre el s i s tema del t r aba jo social y la for-

m a c i ó n de las mot ivac iones ind iv idua les , d a d o que , en su 

m a r c o de acc ión , las constr icc iones e conómica s a la acc ión apa -

recen r e in t e rp re t adas a la luz de las p rác t i ca s co t id i anas y en 

esa m e d i d a conse rvadas de u n a f o r m a soc i a lmente efect iva . El 

potenc ia l na tura l ca rac ter í s t i co de los impulsos h u m a n o s y las 

fue rzas soc i a lmente i ndepend i en t e s de la r eproducc ión econó-

m i c a se desv í an hac i a la fundac ión act iva de u n a s in te rpre tac io -

nes del m u n d o cot id i ano en las que los sujetos se ven forzados 

una y otra vez a a s e g u r a r r e c íp rocamente los s ign i f icados y 

va lores socia les cjue c o m p a r t e n . Sé)lo po r m e d i o del fi ltro de 

estas n o r m a s colect ivas de acc ión , f i j ada s a l a rgo p l azo en las 

in te rpre t ac iones espec í f icas del g rupo de la « l e y » y l a «mora l i -

d a d » y que apa r e c en s imbó l i c amente r ep re sen tadas en las for-

m a s hab i tua l e s de la « m o d a » y el «est i lo de v i d a » , p u e d e n l l ega r 

a in t roduc i rse ex i tosamente tanto las constr icc iones a la acc ión 

[13] Cfr. Edward 1' Thompson, l'lebejische Rut tur und nwrali.sche Ókmwmie. 
Aufsdtze zur engti.se/ien Snzialgeschichte cle.s 18. 'jahrhunderts, Frankfurt/M.-Berlín-
Viena, 1980; Rayinond Williams. (¡eselLschaftslheorie ais Begri[psge.schiehte. Studien 
zur historischen Semanlik von «Rultur», Munich, 1972. Un ensayo más antiguo de 
Fritz, Sack, en el cjue se desarrolla el significado categorial de una noción de 
cultura parecida en la investigación de las subculturas norteamericanas, y cjue 
no ha tenido, sin embargo, ningún eco es: «Die Idee der Subkultur: cinc 
Kcnihrung zwischcn Anthropologie und Soziologie», R'cilner 2jit.sc/iri/i fiir 
Sirjoliigic nnd Siizialpsrchnlcigje. XXIII ÍI9711, pp. 2(il y ss. 
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p r e v i a m e n t e formadas desde a r r i b a c o m o las mot ivac iones de 

acc ión r ep r im ida s desde den t ro en el contex to v i ta l de los suje-

tos socia l izados . El « c e m e n t o » , po r así decir lo , de u n a soc i edad 

que , en p a l a b r a s de Horkhe imer , « [ . . . ] sost iene a r t i f i c i a lmente 

sus pa r t e s d i r i g idas a la i n d e p e n d e n c i a » [44 ] , se c o m p o n e 

entonces de unas o r i en tac iones p r ác t i c a s cu l t u r a lmen te gene r a -

das y c o n t i n u a m e n t e renovadas , en las que los g rupos socia les 

son c a p a c e s de in t e rp re t a r sus respect ivas neces idades indiv i -

dua les , así c o m o las t a rcas q u e se les ex igen ba jo las condic io-

nes de la divis ión de t r aba jo p rop i a de clase. S in e m b a r g o , 

H o r k h e i m e r no saca esta conc lus ión ; en l ug a r de esto, antes 

inc luso de l l ega r a ser consc iente has ta el final de la lóg ica teó-

r i co-práe t i ea del p rop io uso q u e hace del concepto , vue lve a 

u n a l ínea de p e n s a m i e n t o m á s t r ad i c iona l que y a no se ref iere 

a un domin io espec í f ico de la acc ión socia l , s ino que m á s b ien 

t iene que ver con el pun to de vista de los agen te s de soc ia l iza-

ción ex t end ido soc ia lmente . En el m a r c o ca tegor i a l que está a 

la base del p r o g r a m a h o r k h e i m e r i a n o de c i enc i a social interdis-

c ip l ina r i a , este s egundo concep to de « c u l t u r a » es m u y s igni f ica-

tivo: 

El proceso de p roducc ión in f luye en los hombres , 110 sólo en la 

f o r m a d i r ec t a y presente , tal c o m o el los lo v iven en su t r aba jo , 

s ino t a m b i é n en la f o r m a en q u e a q u e l se conse rva , m e d i a d o , 

en las ins t i tuc iones r e l a t i v amen t e estables , es decir , de t ransfor-

m a c i ó n lenta , c o m o f ami l i a , e scue la , ig les ia , o r g a n i z a c i o n e s 

ar t í s t i cas y o t ras s eme j an te s . Re spec to a la c o m p r e n s i ó n del 

p r o b l e m a de po r q u é una soc i edad func iona de c ier ta m a n e r a , 

de por q u é es es tab le o se d isue lve , es e senc i a l , s egún esto, el 

c o n o c i m i e n t o de la comp l ex ión ps íqu i ca de los h o m b r e s en los 

d iversos g r u p o s socia les , del m o d o en q u e su c a r á c t e r se ha 

c o n f i g u r a d o en conex ión con todas las po t enc i a s cu l tu r a l e s for-

m a t i v a s p rop i a s de la é p o c a [ 45 ] . 

[44] M. Horkheimer, «AutoritáL und Familie», op. ti/., p. 28á. 
]4 á] Ib id., p. 281. 
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P u e d e dec i rse que es el p rop io s i s tema de re fe renc ia del 

concep to de cu l tu ra y no sólo su sent ido concep tua l el q u e se h a 

visto t r a n s f o r m a d o a h o r a en el contexto de esta a r g u m e n t a -

c ión. A q u í H o r k h e i m e r ha de vérse las con u n a serie de disposi-

tivos cu l tu ra l e s que sirven c o m o m e d i a c i ó n entre las ex igenc i a s 

de c o m p o r t a m i e n t o de la p roducc ión social y los sujetos a t ra-

vés de procesos e s t ab l emente ins t i tuc iona l i zados or i en tados a la 

e d u c a c i ó n y l a fo rmac ión ; los p roced imien tos educat ivos p a r e n -

tales, los curricula escolares o los r i tua les re l ig iosos r epre sen tan , 

en todas las clases sociales, med ios in f luyentes en los que se 

re f l e j an las constr icc iones de c o m p o r t a m i e n t o del s i s tema eco-

n ó m i c o sobre la ps ique ind iv idua l , factores , c i e r t amente , cjue 

a c t ú a n de u n a f o r m a ind i r ec t a o f r a g m e n t a r i a , a u n q u e en rea -

l i dad toda l a v ida y de m o d o cont inuo. C o n este m o d o de 

e n t e n d e r el c o n c e p t o ele « c u l t u r a » p u e d e dec i r s e q u e 

H o r k h e i m e r se a p r o x i m a a l a noc ión ma rx i s t a f u n d a m e n t a l de 

« supe r e s t ruc tu r a » , a pe s a r del hecho de que él s u b r a y a más la 

d i n á m i c a i n t e rna de los disposit ivos ins t i tuc iona les que sus 

antecesores ¡ 46 ] , Es decir, el s i s tema de referenc ia , que aqu í se 

reve la decis ivo, l im i t a a h o r a el concepto de cu l tu r a a las institu-

c iones p e r m a n e n t e m e n t e s e d i m e n t a d a s y l i j adas de sp l a z ada s a 

p r i m e r a vista del f lujo co t id i ano de acc ión . El m o d e l o real 

h a c i a el que se d i r ige el s egundo concepto de cu l tu ra a c u ñ a d o 

por H o r k h e i m e r no es, por tanto, el de la p roducc ión coopera -

tiva de p a u t a s de o r i en tac ión normat iva s , esto es, de acc ión cul-

tura l , s ino el de la funcicm soc i a l i z adora de los disposit ivos 

cu l tura les , l a inst itucicm cu l tura l c o m o tal . 

H o r k h e i m e r no hace otra cosa que t r a n s f o r m a r el concep-

to teór ico-prác t i co de cu l tu ra que pa rec í a tener en men te en su 

lecc ión i n augu r a l en d i recc ión a u n a concepc ión de cuño más 

[46] «Pero si bien la coacción pasada y presente cumple un papel hasta en 
las más sublimes manifestaciones del alma humana, ésta tiene su propia legali-
dad, lo mismo que todas las instituciones mediadoras, tales como familia, escue-
la c Iglesia, por cuyo intermedio resulta configurada». Cfr. M. Horkheimer, 
Aiilori/iil nuil hiumhr, op. al., p. 287. Horkheimer desarrolla las características de 
las instituciones culturales sobre lodo en el plano familiar. 
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tcór ico- inst i tuc ional , esto es, en t end i éndo lo c o m o « a p a r a t o cul-

tu ra l » [47] ; l a cu l tu ra a p a r e c e a h o r a , en m e d i o del s i s tema del 

t r aba jo social y el po tenc i a l pu l s iona l p lás t ico del ser h u m a n o , 

ba jo la inf lex ib le figura de procesos o r g an i z ados de ap r end i z a -

j e que i n c o r p o r a n las expec ta t ivas de c o m p o r t a m i e n t o ex ig idas 

po r la e c o n o m í a c o m o objet ivos l ib id ina les de acc ión en la psi-

que ind iv idua l . En cas i todos los textos que H o r k h e i m e r pub l i -

c a d u r a n t e la d é c a d a de los años t re in ta en la ¿jitschrifi für 

Sozialforschung, este concep to de inst i tuc ión cu l tura l r e m p l a z a al 

concepto de cu l tu ra m á s o r i en t ado a la prax i s . De este modo , 

el r educc ion i smo ca tegor i a l p rop io de su f i losof ía de la h is tor ia 

q u e d a a s e g u r a d o dent ro de su teor ía de la c i enc i a social . D e 

hecho, no es c a p a z de segu i r de sa r ro l l ando el concep to de 

acc ión cu l tura l , p o r q u e su m o d e l o filosófico-histórico f unda -

m e n t a l a p e n a s d e j a espac io a lguno , a l l ado de la t r an s fo rma -

c ión social de la n a tu r a l e z a , p a r a otro t ipo de acc ión socia l . 

En rea l idad , sólo un concepto teór ico- inst i tuc iona l de cu l tu-

r a que sea c a p a z de c a p t a r y apode r a r s e de la func ión de inte-

g r a c i ón social de los disposit ivos pedagóg i co s y re l ig iosos es el 

que p u e d e l l ega r a ser compa t ib l e con u n a vis ión de la h i s tor ia 

que r educe el con jun to del desarro l lo c iv i l izator io a un único 

proceso de amp l i a c ión p a u l a t i n a y r e f i n am ien to de las c apac i -

dade s h u m a n a s de t raba jo . En este proceso, pues, un m a r c o ins-

t i tuc iona l i zado de agen te s cu l tu ra l e s h a de a s u m i r la func ión de 

g e n e r a r c o n t i n u a m e n t e en c a d a es tad io de desar ro l lo las mot i -

vac iones p rác t i c a s q u e son r eque r ida s por la o rgan i zac ión 

social del t raba jo , así c o m o a p o y a r i d eo lóg i c amen t e la distr ibu-

ción y a es tab lec ida conso l idada de pr iv i leg ios . Las ins t i tuc iones 

cu l tura les son, de este modo , factores de es tab i l izac ión dent ro 

del proceso de pe r f e c c ionamien to de la d o m i n a c i ó n social de la 

na tu r a l e z a , con p o d e r p a r a in terven i r en el potenc ia l pu l s iona l 

ind iv idua l . A h o r a b ien , den t ro de l m a r e o de este m o d e l o de his-

tor ia , H o r k h e i m e r p u e d e admi t i r t an d i f i c i lmente un concep to 

de p rax i s cu l tura l cjue h a g a re fe renc ia a la a c t i v idad coopera t i -

[47] Mi, p . 290. 
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va o r i en t ada a l a p roducc ión y a s e g u r a m i e n t o de las or ientac io-

nes p r ác t i c a s espec í f icas de g rupos desde un pun to de vista sis-

t emát i co c o m o un concep to de ac t i tud cr í t i ca de ap l i c ac ión 

ep i s t emológ ica : a m b a s pos ib i l idades q u e d a n exc lu idas en su 

m a r c o h e r m e n ê u t i c o en v i r tud de su in tento de de r i va r toda 

posible acc ión h u m a n a del t r aba jo . Y es cjue en los dos concep-

tos H o r k h e i m e r a p u n t a en el ámb i to de la t eor í a m á s a l to de lo 

q u e p u e d e r e a lmen t e d a r de sí su i d e a de filosofía de histor ia . 

Entre el m o d e l o marx i s t a de t r aba jo socia l y el m o d e l o ps icoa-

na l í t i co de soc ia l izac ión de las pu ls iones ind iv idua les , no existe 

un tercer e s q u e m a teór ico d isponible q u e p u e d a servir p a r a 

desa r ro l l a r en t é rminos concep tua l e s la e s t ruc tura ú l t ima sub-

y a c e n t e b ien a l a p r ax i s cu l tura l , b ien al conf l ic to social . Ésta es 

de hecho la r azón po r la cjue Horkhe imer , f ina lmente , pese a 

haber los in t roduc ido , se ve ob l i gado a de j a r inut i l i zados t an to 

el concepto teór ico-prác t i co de cu l tu ra c o m o el de « a c t i t ud crí-

t i c a » . 

S i s egu imos las suge renc i a s impl íc i tas en los ensayos t em-

p r anos de Horkhe imer , obse rvamos cjue la i d e a de l ucha social 

no a p a r e c e sino c o m o la con t r apa r t i d a conf l ic t iva de la acc ión 

cu l tura l . En su acc ión co t id i ana , los m i e m b r o s de un g r u p o 

social h a n a r m o n i z a d o sus intereses cond i c ionados de c lase y 

sus neces idades espec í f icas en el m a r c o de or i en tac iones va lo ra -

tivas r e l a t i v amente estables y de pau t a s h e r m e n é u t i c a s q u e per-

mi ten . sin r iesgo de j í é rd ida de su i d en t i d ad ps íqu i ca , pa r t i c ipa r 

de f o r m a ac t iva en las es t ructuras ins t i tuc iona l i zadas de un 

o rden social . En el hor izonte de estos s is temas cu l tura les de 

acc ión , que h a n adqu i r i do u n a c ier ta e s tab i l idad en las f i r m a s 

t r ad i c iona l e s de in te racc ión y los ó rdenes s imból icos, l a distri-

buc ión de las c a r ga s espec í f icas de c lase a p a r e c e l im i t ada a u n a 

m e d i d a b i o g r á f i c a m e n t e soportable , del m i s m o m o d o cjue las 

ex i genc i a s pu l s iona les ind iv idua l e s q u e d a n i n t eg r ada s en u n a 

o rgan i zac ión ca l cu l ab l e de neces idades . El hor izonte de or ien-

tac ión espec í f ico de g r u p o que supues t amente c u m p l a a m b a s 

func iones es, a dec i r v e rdad , e x t r e m a d a m e n t e f rág i l , toda vez 

cjue él al m i smo t i empo t iene cjue renovarse y con f i rma r s e cons-

t an t emen te por los m i embros del g r u p o en cuest ión; inc luso los 
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a c o n t e c i m i e n t o s i n e s p e r a d o s y l a i n f o r m a c i ó n h a s t a ese 

m o m e n t o de sconoc ida p u e d e n i n t e r r u m p i r el r e s t ab l ec imien to 

de las o r i en tac iones p r ác t i c a s y a es tab lec idas y p o n e r en pe l i g ro 

el f rág i l m a r c o n o r m a t i v o de un g r u p o social . L a ac t i tud cr í t i ca 

es aqu í el proceso coopera t ivo d i r i g ido al e x a m e n y p r o b l e m a -

t izac ión de p re sun ta s ev idenc i a s r ep roduc ida s h a b i t u a l m e n t e 

den t ro de un g rupo ; este p roceso es i m p u l s a d o por exper i en -

cias, a ú n no pues tas de man i f i e s to h e r m e n é u t i c a m e n t e , q u e 

a r ro j an nueva luz sobre c ie r ta c a n t i d a d de c a r g a s y r enunc i a s 

l ib id ina les cjue has ta este m o m e n t o no h a b í a n sido objeto de 

desve l amiento . La in t e r rupc ión de la a c t i v idad co t i d i ana a segu-

r a d a y p ro t eg ida cu l t u r a lmen te ob l iga a los m i e m b r o s del g r u p o 

en cues t ión a cor reg i r y a m p l i a r el hor izonte de o r i en tac ión 

t r ansmi t ido en la r e a l i d ad que es de r epente pues t a en ev iden-

c ia . De ah í cjue la ac t i tud cr í t i ca no sea sino la con t inuac ión 

re f l ex iva de u n a s i tuac ión de c o m u n i c a c i ó n co t i d i ana s a cud ida 

en su au tocomprens ión . Sobre esta base el conf l ic to social 

p u e d e en tenderse c o m o la o rgan i z a c ión coopera t i va de esta crí-

t i ca co t id i ana : ser ía a lgo así c o m o un in tento de los g rupos 

sociales, ob l igados ba jo las cond ic iones de la d iv is ión del t r aba -

jo espec í f i ca de c lase y las c a r ga s excesivas , de l l ega r a imponer , 

en el m a r c o de las es t ruc turas n o r m a t i v a s de la acc ión social , 

j i au t a s l eg í t imas de acc ión a d q u i r i d a s por la expe r i enc i a repe-

t ida de s i tuac iones de in just ic ia padec ida s . Horkhe imer , sin 

e m b a r g o , se ve ob l i gado a de j a r t a m b i é n sin def in i r en t é rm i -

nos teóricos este m o d e l o de ac t i tud cr í t ica , p o r q u e él no es 

c a p a z de desc i f ra r el sent ido g enu ino de un caso n o r m a l i z a d o 

de acc ión en la v ida co t id i ana . El pode r de seducc ión de su 

mode lo bás ico, d epend i en t e de su concepc ión f i losóf ica de la 

histor ia , es tan decis ivo que él no p u e d e por m e n o s de r educ i r 

- inc luso antes de que p u e d a desa r ro l l a r esto en t é rm inos con-

cep tua l e s tanto la acc ión co t id i ana o r i e n t a d a cu l t u r a lmen te 

c o m o la a c t i v idad c r í t i co-prác t i ca de los g rupos sociales, a los 

exclusivos l ímites ca tegor i a l e s d e t e rm inados , p o r un lado, po r el 

t r aba jo social y, po r otro, por la soc ia l i zac ión de las pu ls iones 

ind iv idua les : ent re <4 impera t i vo e c o n ó m i c o de la au toconse r -

vac ión social y la tarea c o m p l e m e n t a r i a de la soc ia l izac ión de 
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las nece s idades ind iv idua l e s no m e d i a l a a cc ión socia l de los 

m i e m b r o s de la soc iedad , sino u n a a l i a n z a ins t i tuc iona l de dife-

rentes agen te s cu l tura les . 

A consecuenc ia de esta incoherenc ia conceptua l Horkhe ime r 

h a c e d e s a p a r e c e r p o c o a poco todo el con jun to de acc iones 

soc ia les co t i d i ana s del á m b i t o de inves t igac ión de u n a c i enc i a 

socia l i n t e rd i s c ip l ina r i a . Frente a l a t a r e a soc io lóg ica de estu-

d i a r l a r e a l i d a d socia l h a c i e n d o r e f e r enc i a al t r a s fondo de 

expe r i enc i a s de los g rupos co r r e spond i en te s y los procesos coo-

pera t ivos o r i en t ados a c r e a r p a u t a s soc ia les de o r i en tac ión , él 

p a r e c e m á s b i en e n c e r r a r s e den t ro de la e s t ruc tu r a p r o g r a m á -

t ica o r i g i n a r i a de su inves t igac ión cr í t ico-soc ia l ; cues t iones 

c o m o la c o m u n i c a c i ó n cu l tu ra l f a m i l i a r o el pers i s tente conf l i c -

to socia l ex i s tente en t re los g rupos soc ia les no l o g r a n la i m p o r -

t anc i a suf ic iente p a r a ser cons ide r ados objetos genu inos de 

inves t igac ión den t ro del t r a b a j o ana l í t i co de las c i enc i a s pa r t i -

cu la res . En el m a r c o d i sc ip l ina r io de la Teo r í a C r í t i c a de la 

soc i edad , H o r k h e i m e r o to rga po r cons igu i en te a la soc io log ía 

un va lo r m a r g i n a l c o m o c i enc i a aux i l i a r ; d a d o q u e ésta no 

posee u n m o d e l o teór ico a u t ó n o m o e i ndepend i en t e , es s im-

p l e m e n t e a r r i n c o n a d a , al l a d o b i en de la e c o n o m í a pol í t i ca , o 

b ien del ps icoaná l i s i s , c u a n d o se t r a t a de inves t i ga r cues t iones 

c o m o la e s t ab i l i z ac ión cu l tura l de los procesos e c o n ó m i c o s o la 

m e d i a c i ó n socia l de f o r m a c i ó n de neces idades . Horkhe imer , 

desde luego , no está in t e r e sado en p r o p o r c i o n a r u n a f u n d a -

m e n t a c i ó n concep tua l de la soc io log ía . En ú l t ima ins t anc i a , los 

proyec tos teór icos sobre l a acc ión , c o m o los de M a x W e b e r o 

George H e r b e r t M e a d , q u e in ten tan d a r a la soc io log ía el es ta-

tuto de u n a d i sc ip l ina a u t ó n o m a , le son a jenos . D e ah í que él, 

f i n a l m e n t e — c o m o sucede en el caso de Er ich F romm, cuyo 

p l a n t e a m i e n t o él m i s m o espe ra co r r eg i r s u b s a n a n d o sus con-

secuenc i a s func iona l i s t a s e i n t r o d u c i e n d o u n a t eor í a de l a cu l -

t u r a •—, t e n g a que sat i s facerse con u n a T e o r í a C r í t i c a de la 

soc i edad c a p a z de a u n a r e c o n o m í a po l í t i c a y ps icoaná l i s i s . 

C u a n d o H o r k h e i m e r p r e t ende a n a l i z a r el p roceso a t ravés de l 

cua l un s i s tema de d o m i n a c i ó n de la n a t u r a l e z a se i n t e g r a con 

la u n i d a d c u l t u r a l m e n t e a c e p t a d a de l a v i d a socia l , q u e d a 
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expues to , así pues , a l dua l i smo : por un l ado , u n conoc im i en to 

a d a p t a d o a l a r e a l i d a d ; po r otro, un h e c h o pu l s iona l i r r a c iona l . 

A q u í subsiste, po r cons igu i en te , u n a f i su r a h i s tór ica en t re l a 

comprens ión r a c iona l de l a r e a l i d a d y el fo rzado desconoc i -

m i e n t o l ib id inoso de la r e a l i d a d de l a que sólo p u e d e d a r cuen -

ta l a i n f o r m a c i ó n e m p í r i c a c o n c e r n i e n t e a los m e c a n i s m o s de 

i n t e g r a c i ón socia l . Esta es la r e í l ex ión f u n d a m e n t a l q u e subya -

ce a l p r o y e c t o d e i n v e s t i g a c i ó n de l In s t i t u to t i t u l a d o 

« A u t o r i d a d y f a m i l i a » , d i r i g ido por el p rop io Horkhe imer , y 

o r i en t ado a a n a l i z a r l a l a t en te p red i spos i c ión de l p u e b l o a le -

m á n al fasc i smo. 

Todo el ed i f ic io de la c i enc i a social in te rd i sc ip l ina r i a q u e 

H o r k h e i m e r in tentó cons t ru i r d u r a n t e la d é c a d a de los años 

t re inta de scansa exc lus ivamente , pues , sobre dos p i ed r a s a n g u -

lares : las d isc ip l inas de la e c o n o m í a y el ps icoanál i s i s . A q u í el 

e l emen to prop io de l a t eor í a cu l tura l m a r c a m e r a m e n t e el 

in tento f r a c a s a d o de u n a posible cons ide rac ión m á s a m p l i a y 

s i s temát ica de la acc ión socia l . De hecho , l a teor ía cu l tura l que 

r e a l m e n t e desar ro l ló el t r a b a j o del Inst i tuto no se b a s a b a en 

u n a teor ía de la acc ión ni en u n a teor í a de las inst i tuciones, s ino 

m á s b ien en u n a t e rce ra vers ión del concep to de cu l tu ra . En 

este punto , en u n a s e g u n d a fase reducc ion i s ta , logró impone r -

se de nuevo el p l a n t e a m i e n t o t rad ic iona l i s t a de cu l tu ra l imi ta -

do a los p roduc tos estét icos, u n a concepc ión de la q u e 

o r i g i n a r i a m e n t e se h a b í a s e p a r a d o Horkhe imer . Fueron Leo 

L ó w e n t h a l y T h e o d o r Adorno , responsables, den t ro de la divi-

s ión de t a reas prop ias del Instituto, de la esfera de la teor ía cul-

tura l , los q u e c o m e n z a r o n a h a c e r uso de esta per spec t iva aún 

m á s l i m i t a d a a la ho r a de a f ron ta r sus inves t igac iones cu l tu ra -

les; el objet ivo de este t r aba jo ana l í t i co , cuyos e j emplos son, en 

el caso de Adorno , a r t í cu los en t re t an to convert idos en famosos 

c o m o los ded i c ados al jazz o al « c a r á c t e r fet ichista en la mús i -

c a » o los in l luyen tes es tudios de Lówen tha l sobre la l i t e r a tu ra 

novel ís t ica y d r a m á t i c a burguesa , no es otro que el desc i f ra -

m i e n t o cr í t i co- ideológ ico del con ten ido social de la o b r a de 

ar te . U n a soc io log ía ma te r i a l i s t a de la m ú s i c a y de la soc io log ía 

e n t r a r á a q u í en e scena j u s to en el l u g a r en el que , en el p r o g r a -
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m a or ig ina r io de H o r k h e i m e r de u n a c i enc i a social interdisc i -

p l ina r i a , deb í a a p a r e c e r u n a teor í a de la cu l tu r a o r i e n t a d a al 

aná l i s i s de la m e d i a c i ó n social de los procesos de desar ro l lo eco-

nómico y las pu ls iones h u m a n a s . En esta d i scre ta t r an s fo rma -

c ión del concepto de cu l tu ra q u e pa s a , o r i g i n a r i amen t e , de 

es tar o r i e n t a d a a l a t eor í a de l a a c c ión a q u e d a r l im i t ada , luego , 

al m a r c o de lo inst i tuc iona l , y que t e r m i n a r á , f ina lmente , art i -

cu l ándose t eó r i c amen t e en t é rm inos estét icos- - se p u e d e vis-

l u m b r a r y a el v i r a j e í i losóf ico-histór ico que l l eva rá a c a b o la 

Teo r í a C r í t i c a a finales de los años t re in ta en l a ob r a de 

T h e o d o r W. Adorno . 
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E L V I R A J E H A C I A L A F I L O S O F Í A 

D E L A H I S T O R I A E N L A DIALÉCTICA 

DE IA ILUSTRACIÓN: U N A C R Í T I C A D E L A 

D O M I N A C I Ó N D E L A N A T U R A L E Z A 

C o m o se h a visto, H o r k h e i m e r c o n c l u í a su en s a yo « T e o r í a 

t r ad i c i ona l y T e o r í a C r í t i c a » con r e f l ex iones q u e no se a j u s t a -

b a n p l e n a m e n t e al m a r c o f í losóf ico-h i s tór i co de su a r g u m e n -

t ac ión . La c o n f i a n z a t eó r i c a en el p roce so r a c iona l de l a 

d o m i n a c i ó n socia l de la n a t u r a l e z a , q u e t iñe de un tono espe-

r a n z a d o r el escr i to , t e r m i n a d e s e m b o c a n d o en un d i agnós t i -

co i n e s p e r a d a m e n t e pe s im i s t a de la a c t u a l i d a d q u e r e conoce 

en la fase pos l ibe ra l del c a p i t a l i s m o u n a r e l ac ión a l t e r a d a con 

el con tex to de v i d a . La f o r m a c i ó n de u n a e c o n o m í a cap i t a l i s -

t a p l a n i f i c a d a , q u e l l eva los p rocesos de dec i s ión e c o n ó m i c o s 

m á s a l l á de l a f i g u r a de l p e q u e ñ o e m p r e s a r i o y de la a d m i n i s -

t r a c ión del g r a n m a g n a t e , con l l eva p r o f u n d a s t r a n s f o r m a c i o -

nes en las cond i c i one s de la soc i a l i z ac ión i nd i v i dua l . A d e m á s 

de p e r d e r su c a p a c i d a d de dec i s ión , l a c l a r i d a d y la e f i c a c i a , 

e l e m e n t o s sobre los cjue se a f i r m a su a u t o r i d a d en el c ap i t a -

l i smo l ibe ra l , el e m p r e s a r i o t a m b i é n p i e r d e las bases cogn i t i -

va s y m o r a l e s de su i d e n t i d a d . A t r avés de la eros ión de su 

p e r s o n a l i d a d , b a j o c u y a a p a r i e n c i a e j e m p l a r el n iño en pro-

ceso de c r e c i m i e n t o p o d í a f o r m a r u n a i d e n t i d a d es tab le , 

m o r a l m e n t e v incu l an t e , los rasgos de i n d i v i d u a l i d a d h a n 

c a m b i a d o g r a d u a l m e n t e t a m b i é n en el c o n j u n t o de l a socie-

d a d . H o r k h e i m e r ve po r e l lo en el d e b i l i t a m i e n t o del p e q u e -

ño e m p r e s a r i o i n d e p e n d i e n t e u n a t e n d e n c i a h i s t ó r i c a 

e n c a m i n a d a al fm de la p e r s o n a l i d a d : 

| 1.1 \ 11; \ 11 11 u i \ i x i 11 < i ' 'i I \ i >i i \ iii M >r i \ ] 



A causa de su divorcio respecto a la producción y a su decre-
ciente influencia, el horizonte de los simples poseedores de títu-
los de propiedad se estrecha; sus condiciones de vida y de 
actitud se vuelven cada vez más inapropiadas para posiciones 
socialmente decisivas, y, por último, la participación en la pro-
piedad, cjue todavía mantienen sin poder hacer nada efectivo 
para que aumente, aparece como socialmente inútil y moral-
mente dudosa [...] Bajo las circunstancias del capitalismo 
monopolista, desaparece hasta esa relativa independencia del 
individuo. Este ya no tiene ni un solo pensamiento propio. El 
contenido de las creencias de masas, en las que nadie cree 
mucho, es un producto directo de la burocracia reinante en la 
economía y en el Estado, y los partidarios de tales creencias 
sólo persiguen secretamente sus intereses atomizados y por 
tanto, no verdaderos; actúan como simj^ies funciones del meca-
nismo económico [1], 

H a c i e n d o abs t racc ión de todas las d i fe renc ias espec í f icas de 

c iase |2], H o r k h e i m e r d e d u c e de la c rec iente cen t r a l i z ac ión de 

la t o m a de dec is ión e c o n ó m i c a la p é r d i d a de pe r sona l i d ad en el 

i nd iv iduo soc ia l i zado : en la m e d i d a en que el proceso de m o n o -

po l i zac ión de l cap i t a l absorbe la e f i cac i a de las inst i tuc iones 

cu l tu ra l e s junto a l a l i be r t ad e c o n ó m i c a de los sujetos, el con-

trol de c o m p o r t a m i e n t o po r la au to r i d ad de la conc i enc i a indi -

v idua l p a s a d i r e c t amen t e a las ins tanc ias de p l an i f i c ac ión de la 

admin i s t r a c ión socia l . Eos sujetos se de j an d i r ig i r c a d a vez 

m e n o s j jor un S u p e r y ó c o n f o r m a d o soc i a lmente y, po r consi-

gu iente , q u e d a n m u c h o m á s expues tos a l a i n f l uenc i a i n m e d i a -

ta de mode los externos . En rea l idad , el contexto emp í r i co de 

esta hipótesis ps ico lóg ico-soc ia l no sólo o r g a n i z a el proceso de 

[ 1] M. Horkheimer, «Traditionellc und kritischc Theorie» , op. cit., pp. '286 
y ss. [Trad. castellana: 'Teoría tradicional y teoría crítica. Barcelona, Paidós, 2000]. 

[2] Una de las inconsistencias teóricas de esta investigación de la familia 
es que el debilitamiento de la figura del padre dentro efe la familia, a la que 
tanta importancia se le otorga en el plano psicológico-social, sólo se interpre-
ta a la luz del ocaso de los «propietarios medios», pero luego se extiende a las 
familias de todos los grupos sociales; cfr., para este punto, el capítulo 3. 
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concen t r ac ión económico , s ino t amb i én la c reac ión , e x t end ida 

m u n d i a l m e n t e , de s i s temas estata les tota l i tar ios . H o r k h e i m e r 

obt iene de a q u í l a i m a g e n de u n a m a s a d i r i g ida y c o n d u c i d a 

po r u n a ins t anc i a de d o m i n a c i ó n e x t e r n a i m a g e n que a p a r e -

ce en las ú l t imas p ág in a s de su ensayo p r o g r a m á t i c o — par t i en -

do, sobre todo, de la expe r i enc i a de un púb l i co que a j i l a ude a 

sus al tos d ignatar ios , y a sean éstos fascistas o esta l inistas . Es esta 

conc i enc i a de un s i s tema g loba l de d o m i n a c i ó n , consent ida po r 

los sujetos opr imidos , y c o m b i n a d a con la v ivenc ia de l a indus-

tr ia cu l tu ra l n o r t e a m e r i c a n a , l a q u e va a d e t e r m i n a r a j^artir de 

a h o r a , l a au tocomprens ión y el p l a n t e a m i e n t o de la Teo r í a 

Cr í t i c a . 

El ú l t imo v o l u m e n de la ^eilschrijl Jür Sozialforschung, q u e ve 

la luz en eJ a ño 1941, cont i ene dos ensayos en los q u e 

H o r k h e i m e r expresa en t é rm inos def in i t ivos has t a cjué punto 

t iene l u g a r otra au toconc i enc i a teór ica . El a r t í cu lo « A r t e y cul-

t u r a de m a s a s » m a r c a , de hecho, un pun to de r u p t u r a en l a teo-

r ía h o r k h c i m e r i a n a de la cu l tu r a [3] . Aqu í , l a « c u l t u r a » d e j a de 

ser y a el concepto gene ra l cjue de f ine la e s t ruc tura ins t i tuc iona-

l i z ada de los med ios de soc ia l i zac ión con pos ib i l idad de un 

d i n a m i s m o propio . Puesto cjue el proceso de indus t r i a l i zac ión 

cap i ta l i s t a h a p e n e t r a d o ent re tan to en los espac ios in te rnos de 

las inst i tuc iones cu l tura les y los ha ab ie r to a l a i n f l uenc i a d i rec-

ta de los podere s de la admin i s t r a c ión social , l a superes t ruc tu ra 

cu l tu ra l h a p e r d i d o su « r e l a t i v a c a p a c i d a d de res i s tenc ia» . Esta 

nueva fase de la r ep roducc ión cu l tura l se desa r ro l l a a par t i r de 

este m o m e n t o en el concepto de « c u l t u r a de m a s a s » cjue v a a 

ut i l i zar Horkhe imer . Este h a ce re fe renc ia al comple jo inst itu-

c iona l v i ncu l ado tanto al a r te de m a s a s surg ido con las nuevas 

técn icas de r ep roducc ión c o m o a la indus t r i a del ocio o rgan i z a -

da c o m o monopol io , u n a c i r cuns tanc i a por la cua l las neces ida -

des ind iv idua le s cor ren el r iesgo de ser m a n i p u l a d a s de f o r m a 

a rb i t r a r i a y las n o r m a s de acc ión p u e d e n ser p roduc ida s ar t i f i -

|3| M. Horkheimer, «Art and Mass Culture» , Teitschriji jur Sozialjor.schung, 
9 (1911), pp. 290 y ss.; en alemán: «Neue Kunst und Massenkultur», K'ritische 
Iheone. vol. 2, op. cit.. pp. 313 y ss. 
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c i a lmcnte . H a y que decir, sin e m b a r g o , que la c a p a c i d a d de 

res i s tenc ia que H o r k h e i m e r j u z g a ausen te de las nuevas inst i tu-

c iones cu l tu ra l e s se h a a g r u p a d o , desde su p u n t o de vista, en las 

obras de a r te m o d e r n o . Es este deb i l i t ado sector de la p roduc -

c ión estét ica el que a s u m e en el presente esa func ión e m a n c i p a -

tor i a que a n t i g u a m e n t e h a b i t a b a en u n espac io de l ibe r t ad 

c a p a z de p ro tege r a las i den t idades ind iv idua l e s en el m a r c o de 

la superes t ruc tu ra cu l tura l c o m o to ta l idad . El t e m a del « n u e v o 

a r t e » r epresen ta , po r tanto, el s egundo po lo de la t eor í a de la 

cu l tu r a que a h o r a es objeto de r e fo rmu l ac ión p a r a Horkhe imer . 

Este hace r e fe renc i a a las « au t én t i c a s obras de a r te [. . .] a los 

m o n u m e n t o s de u n a v i d a so l i tar ia y d e s e spe r ada que no 

e n c u e n t r a y a puen te s h a c i a la a l t e r i dad y, incluso, ni s iqu ie ra , 

h a c i a la p rop i a c o n c i e n c i a » [4] , U n a indus t r i a cu l tura l m a n i p u -

l a d o r a y u n a ob r a de ar te i n c o m u n i c a b l e son, pues , los polos 

opuestos de u n a cu l tu ra , la c o n t e m p o r á n e a , q u e no protege a 

los sujetos soc ia l i zados y los a b a n d o n a a los impera t i vos del 

a p a r a t o de d o m i n a c i ó n , d a d o cjue éstos 110 p u e d e n y a a jus ta rse 

a las fuentes de la f o rmac ión de la pe r sona l i d ad . 

El s egundo ar t í cu lo pub l i c ado en el v o l u m e n f inal de l a 

^eitschrijl, el t i tu l ado «El fin de la r a z ó n » [5] , cont i ene un c rudo 

bosque jo de la f i losof ía de la h is tor ia cjue, según Horkhe imer , 

h a de p roporc iona r el m a r c o h e r m e n ê u t i c o ap rop i ado p a r a su 

m o d i f i c a d a teor ía de la cu l tu ra . Aqu í , la c a t egor í a de t raba jo , 

dent ro de la t emá t i c a de la au toconse rvac ión , t a m b i é n consti-

tuye el f u n d a m e n t o de esta f i losof ía de la h is tor ia r ev i sada . C o n 

su a y u d a , sin e m b a r g o , H o r k h e i m e r v a a pe r f i l a r las l íneas bás i-

cas no sólo del curso e m a n c i p a t o r i o de la d o m i n a c i ó n h u m a n a 

de la n a tu r a l e z a , s ino t amb i én del proceso de au todes t rucc ión 

de la r azón . S u a r g u m e n t a c i ó n se a p o y a en la convicc ión de 

que , desde sus or ígenes , el p e n s a m i e n t o h u m a n o está al serv ic io 

[4j Ibíd., p. 319. 

[5j Originariamente: i\l. Horkheimer, «The End ol' Reason», ^edse/trí/t jür 
Su-Ml/órsihung, 9 (1941), pp. 366 y ss.; en alemán:»Vernuntt und Selbsterhaltung», 
en: I latís Elieling (ed.i, Sub/ektwddt und Selbsterhaltung. Beitrcige -zur Diagnose der Mu-
dou,, t i . inkli i i l , 1976, pp. I l-7f). 
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de la au toconse rvac ión del sujeto. Esta tesis se rá la c lave p a r a 

c o m p r e n d e r l a t eor í a de la au tod i so luc ión de l a r a zón h u m a n a ; 

p o r q u e con l a monopo l i z a c ión de todas las compe t enc i a s en la 

t o m a e c o n ó m i c a de dec is iones dent ro de u n a e c o n o m í a p l an i -

ficada y l a cen t r a l i z ac ión de todas las m e d i d a s pol í t icas en el 

Estado autor i t a r io , el hor izonte fo rmat ivo de l a i d en t i d ad indi-

v idua l v a a reduc i r se has ta el p u n t o de que y a no ser c a p a z de 

d a r f o r m a a sus intereses y or i en tac iones no rma t i v a s ; a d e m á s , 

c o m o resu l tado de ello, el p e n s a m i e n t o r ac iona l o r i en t ado a 

f ines que a n t a ñ o serv ía tanto a l a d o m i n a c i ó n t écn i ca de la 

n a t u r a l e z a ex t e rna c o m o al p r u d e n t e d i sc ip l inamien to de la 

n a tu r a l e z a in t e rna , v a a verse pr ivado , po r así decir lo , del suje-

to rea l de la acc ión . L a r a zón ins t rumenta l , o r i g i n a lmen t e el 

m e d i o r ac iona l p a r a la d o m i n a c i ó n r ac iona l de la n a t u r a l e z a y 

el Yo, j u s to por el m i s m o proceso en cjue se h a d e s m o r o n a d o l a 

func ión de la p e r s o n a l i d a d h u m a n a c o m o conduc to ra , se h a 

t r a n s f o r m a d o en el i n s t rumento de u n a « a u t o a f i r m a c i ó n indus-

tr ia l a g r a n e s ca l a » [6] . V í c t i m a de su p rop i a r azón , el hombre , 

impotente , q u e d a a h o r a somet ido a un s i s tema de p e n s a m i e n -

to es t ra tég ico y técn ico ca r en te de sujeto. De ah í que , en c u a n -

to dest ino del presente , p u e d a n ponerse de man i f i e s to las 

insuf ic ienc ias p rop ia s de la d o m i n a c i ó n h u m a n a de la na tu r a l e -

za : «El nuevo o rden del fasc i smo es l a r azón que dent ro de la 

r a zón m i s m a se desve la c o m o s in r azón» [7J . 

En el contexto de esta a r g u m e n t a c i ó n , en el que la i d e a de 

u n a cr í t i ca de la r a zón in s t rumenta l se a c o m p a ñ a de un d i ag -

nóst ico teór ico-cu l tura l del presente , se inc luyen y a todos los 

e l ementos cjue d e t e r m i n a r á n en ade l an t e l a n u e v a figura mod i -

f i c a d a de la Teor í a Cr í t i c a ; en los ú l t imos ensayos de la 

¿j.itschrift fiir Sozialjorschung, H o r k h e i m e r ent ra , po r así dec i r lo 

t en ta t i vamente , en u n a n u e v a fase de su pens am ien to [8] . L a 

[6] M. Horkheimer, «Vernunft und Selbsterhaltung», op. cit., p. 66. 
[7] Ibíd., p. 72. 

[8J Para los intentos de realizar una periodización del desarrollo teórico de 
Horkheimer, cfr. la investigación de Gerd-Walter Küsters: Der Kntikbegnff der 
Kntischen 7 'heme Max Horkluimers, Frank£urt-Ncw York, 1980, pp. 196 y ss., nota. 1. 
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i d e a de u n a au todes t rucc ión de la r a zón h u m a n a , el concepto 

ps icológico-soc ia l de l a des t rucc ión de la pe r sona l i d ad , el con-

cepto de cu l tu r a de m a s a s y el i dea l de la g e n u i n a ob r a de ar te 

se rán los p i l a res de u n a t eor í a de la soc i edad q u e t iene su expe-

r i enc i a centra l en la s i m u l t a n e i d a d de la d o m i n a c i ó n esta l in is ta 

y fascista . A h o r a b ien , si l a au to r í a de esta i d e a cor re sponde a 

a l gu i en , no es tanto, c i e r t amente , a H o r k h e i m e r c o m o a 

Adorno , cuyo p e n s a m i e n t o está m a r c a d o ha s t a en su p rop i a 

f o r m a de expos ic ión por u n a expe r i enc i a h is tór ica que mues t r a 

el p resente c o m o un dest ino soc iocu l tura l . El p u n t o neu r á l g i co 

de su teor í a no es y a , c o m o sucede en la cr í t i ca ho rkhe ime r i a -

n a de los años t re inta , la des i lus ión de las e spe r anza s revoluc io-

nar i a s , s ino el hor ror p roduc ido a la v is ta de l a ca tas t róf i ca 

c u l m i n a c i ó n del proceso de c iv i l i zac ión . A d o r n o pe rc ibe la 

s i tuac ión social de su p rop i a é p o c a c o m o u n m o m e n t o de 

d o m i n a c i ó n que se h a conver t ido en total ; en u n a v is ión de con-

j u n t o sobre los s i s temas de p o d e r pol í t icos q u e se ex t i ende 

desde l a U n i ó n Sov ié t i ca es ta l in is ta al c ap i t a l i smo estata l de los 

Estados Unidos , p a s a n d o p o r la A l e m a n i a fascista , él de scubre 

la con t inu idad de un ún ico proceso de d o m i n a c i ó n . Ea b rusca 

t r ans fo rmac ión de la Revoluc ión Sov ié t i ca en la bu roc r ac i a 

estata l d ic ta tor ia l de S ta l in , la conso l idac ión terror i s ta de los 

apa r a to s fascistas de p o d e r en Europa y el c r ec im ien to a p a r e n -

t emen te sin l ímites del c ap i t a l i smo n o r t e a m e r i c a n o son p a r a él 

f o rmas de desar ro l lo sólo en un p l a n o superf ic ia l d i ferentes de 

un ún ico proceso histór ico c u y a c u l m i n a c i ó n no es s ino un sis-

t e m a de d o m i n a c i ó n total [9] , D e ah í cjue, c o m o n i n g u n a otra , 

la teor ía social a d o r n i a n a se encuen t r e m o t i v a d a po r la cues -

t ión histór ico-f i losóf ica de c ó m o esta conve rgenc i a h is tór ica 

un iversa l ha sido posible . 

C i e r t a m e n t e , c abe s eña l a r en pr inc ip io que A d o r n o se 

m o v í a desde el p r inc ip io en te r renos m u y d i ferentes de los de 

[9| Ha sido Helmut Dubiel quien más ha investigado el influjo de estas 
experiencias históricas en el desarrollo y evolución de la Teoría Crítica; clr. 
II nsc/in ha/hoif>aiiisa/wn uní! polihsclie Erfiihrung, op. cit. 
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H o r k h e i m e r ; es más , y a en l a d é c a d a de los años t re in ta él se 

i n t e r e s aba po r todos aque l los p rob l emas teóricos con los que 

H o r k h e i m e r sólo se t ropeza rá c u a n d o se vea ob l i gado a a b a n d o -

n a r su p r o g r a m a or ig ina r io d i r ig ido a u n a teor ía interd isc ip l ina-

r ia de l a soc iedad. A A d o r n o le e r a ind i ferente —por no dec i r 

que m a n t e n í a u n a posic ión comp l e t amen t e escépt ica [10]— el 

p r o g r a m a or ig ina l del Inst ituto propuesto po r H o r k h e i m e r : esa 

invest igac ión mul t id i sc ip l ina r y o r i e n t a d a a l a p r ax i s de l a crisis 

del c ap i t a l i smo c o n t e m p o r á n e o . Los ensayos sobre soc io log ía 

de l a m ú s i c a q u e A d o r n o p u b l i c ó en l a f j i t s c h r i f t fiir 

Sozialforschung se o r i en t aban y a en d i recc ión de u n a teor ía de la 

cu l tu r a de m a s a s [11] . L a t a r e a de estos ensayos se c i f r aba en 

ana l i z a r la func ión social de i n t eg r ac ión de la cu l tu r a de m a s a s 

a l a luz de u n a c rec iente mercan t i l i z a c ión q u e a f e c t aba a los 

p roduc tos art íst icos e s t anda r i z ados de f o r m a mas iva ; esta cr í t i -

c a tenta t iva a l a m o d a l i d a d regres iva de la r ecepc ión y al dis-

f rute estét ico iden t i f i c ado con el m e r o consumo de m e r c a n c í a s 

e s t aba d i r e c t amen t e in f lu ido po r el aná l i s i s del fe t ich ismo der i -

v a d o de la cr í t ica de la e c o n o m í a pol í t i ca m a r x i a n a . 

A h o r a b ien , po r otro lado , t a m b i é n hay cjue s eña l a r cjue los 

p r imeros ensayos filosóficos de Adorno , en su m a y o r par te , ori-

g i n a r i a m e n t e , p roduc tos de las ob l igac iones a c a d é m i c a s de sus 

es tudios univers i tar ios , y a s egu í an la este la de u n a cr í t ica de l a 

r azón ins t rumenta l [12 ] . En ellos t r a t a b a de e l abo r a r un pro-

yec to metodo lóg i co de filosofia o r i en t ado a desc i f r a r l as conf i -

[10] Cfr. La exposición biográfica real izada por Peter von Haselbergs: 
«Wicsengrund-Adorno», Theodor W. Adorno (volumen especial) «Text und Kntik». 
Munich, 1977, pp. 7 y ss. 

[1 11 Th. W. Adorno, «Zur gesellschaftlichen Lage der Musik», ¿jitschnft 
Jiir Sozialforschung I (1932), parte 1, pp. 103 y ss.; parte 2; pp. 356 y ss.; Hektor 
Rottweilcr (Th. W. Adorno), « Ü b e r j a z z » , op. cit., 5, (1936), pp. 235 y ss.; Th. 
W. Adorno, «Über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des 
Horens», op. cit., 7 (1938), pp. 321 y ss. 

[12] Th . W. Adorno, «Die Aktualitàt der Philosophie», Cesammelte 
Schriften, vol. 1, Frankfurt, 1973, pp. 325 y ss. [Trad. castellana: A dualidad en la 
filosofía, Barcelona, Paidós, 1991]; Theodor W. Adorno, «Die Idee der 
Nalurgesehichte», op. cit., pp. 345 y ss. 

| t . r \ n ; \ | i . 11 A I : I . \ I . \ t u C i s i >11 A D I . T, .\ i L I S 11 I R Í A . . . | 75 



g u r a c i o n e s de a c c i ó n s o c i a l m e n t e d e t e r m i n a n t e s en u n m u n d o 

a l i e n a d o . Los c o n c e p t o s d e « i m a g e n h i s t ó r i c a » y de « l e n g u a j e 

en i m á g e n e s » , en p r i n c ip io , m e d i o s de u n a t é c n i c a de i n t e r p r e -

t ac ión su s t r a í d a al e sp í r i tu i n s t r u m e n t a l , m u e s t r a n i n d i r e c t a -

m e n t e las hue l l a s d e l a m e t o d o l o g í a h e r m e n é u t i c a de W a l t e r 

B e n j a m i n [ 13 ] . 

S o n estos dos mot ivos , p o r t a n t o — la t e o r í a d e l a c u l t u r a d e 

m a s a s d e s a r r o l l a d a a l a l uz de l c a r á c t e r fe t i ch i s ta d e l a m ú s i c a 

y l a i d e a de u n a h e r m e n é u t i c a e x p l o r a d o r a de l p roce so incons -

c i en te d e l a h i s to r i a n a t u r a l h u m a n a - , los cjue a h o r a p a s a n a 

u n p r i m e r p l a n o en l a T e o r í a C r í t i c a d e los a ñ o s c u a r e n t a . 

A u n q u e A d o r n o m a n t e n g a a lo l a r go d e todo su i t i n e r a r i o in t e -

l e c tua l u n a a c t i t u d a m b i v a l e n t e h a c i a el p royec to de u n a t eo r í a 

soc ia l s o m e t i d a al con t ro l e m p í r i c o e i n t e rd i s c i p l i n a r i a , estos 

t e m a s s e r á n a p a r t i r d e a h o r a e l e m e n t o s c en t r a l e s de l m o d e l o 

t eór i co q u e g u i a r á al Ins t i tu to de Inve s t i g ac ión Soc i a l . El 

n ú c l e o d u r o de es ta n u e v a c o n c e p c i ó n de l a T e o r í a C r í t i c a g i r a -

r á en t o r n o a u n a filosofía d e l a h i s tor i a , d e l a q u e A d o r n o e spe -

r a c l a r i f i c a r l a génes i s h i s tó r i c a d e l a d o m i n a c i ó n tota l . Y, en 

c i e r t a m e d i d a , e l l a r e p r e s e n t a r á l a inver s ión de las cues t iones de 

fondo f i losó l i co-h i s tór i cas q u e i n i c i a l m e n t e s u b y a c í a n en el p r o -

g r a m a h o r k h e i m c r i a n o de u n a T e o r í a C r í t i c a d e l a s o c i e d a d . 

A d o r n o c o m p r e n d i ó de u n a f o r m a t an i n c u e s t i o n a b l e l a 

e q u i v a l e n c i a en t r e los d i f e r en t e s s i s t emas to t a l i t a r io s c o m o el 

p u n t o de p a r t i d a h i s tór i co de su t eo r í a cjue n o p u d o p o r m e n o s 

d e conve r t i r l a en el ho r i zon t e t e m á t i c o de todo u n m o d e l o 

11 3] El influjo de Benjamin en los primeros ensayos metodológeos de 
Adorno ha sido investigado por Snsan Buek-Morss en su 7 he Origjui of.S'egative 
Dialectics. Theoelor W. Adorno, Walter Benjamin and the Frankfurt Instilute, New York. 
1977, capítulos 3, 4 y 5 |trad. castellana: Florigen de la dialéctica negativa: 'Fheodor 
W Adorno. Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt, México, Siglo XXI, 1981 ]; 
cfr. también Cario Pcttazzi, «Studien zu Eeben und VVerk Adornos bis 1938», 
en: Theodor W Adorno (volumen especial): «Texl und Kritik», op. cit., pp. 22 y ss.; 
Martin J a y «Positive und negative Totalitát», en: Wolfgang Bonss y Axel 
Honneth íeds.), Sozialjorschung ais Kriúk. Das sozialwissenschaflliche Potential der 
Kntisehen 'Theorie, Frankfurt, 1982, pp. (57 y ss. 
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g e n e r a l d e h i s tor i a . S i M a r x c o n c e b í a las r e l a c i o n e s p r o d u c t i v a s 

d e s m i t i f i c a d a s d e l a f o r m a c i ó n soc ia l c ap i t a l i s t a c o m o l a c l ave 

s i s t e m á t i c a p a r a r e cons t ru i r l a h i s tor i a h u m a n a , A d o r n o con -

t e m p l a las r e l a c ione s de d o m i n a c i ó n q u e , en t r e t an to , se h a n 

h e c h o v is ib les e n su p r o p i o t i e m p o c o m o u n p a r a d i g m a es t ruc -

tu ra l de l d e s a r ro l l o a l a luz de l c u a l d e b e i n t e r p r e t a r s e l a l ó g i c a 

o c u l t a de l p roce so d e c i v i l i z ac ión e n su t o t a l i d a d . L a T e o r í a 

C r í t i c a v a a ser d e sde a h o r a « T e o r í a de l p r e s e n t e fasc i s ta en l a 

q u e el des t ino ocu l to sa le a l a l u z » [ 14 ] . B a j o el á n g u l o d e es ta 

p e r s p e c t i v a d e s e s p e r a d a (que , c o m o se m o s t r a r á m á s a d e l a n t e , 

A d o r n o m a n t e n d r á inc lu so d e s p u é s d e q u e se s u p e r e l a s i tua -

c ión h i s tó r i c a de l f a s c i s m o a l e m á n ) , el p r o g r e s o d e l a c iv i l i z a -

c ión se r eve l a c o m o u n p roce so q u e e s c o n d e u n a s i t uac ión 

h u m a n a de r eg r e s ión . El h e c h o d e l a evo luc ión soc iocu l tu r a l , 

q u e b a j o el t e s t imon io de l c r e c i m i e n t o a c u m u l a t i v o de l a s fue r -

zas p r o d u c t i v a s c a u s a l a i m p r e s i ó n de u n p r o g r e s o con t inuo , se 

m a n i f i e s t a a q u í c o m o u n ac to r eg re s i vo e x t e n d i d o a lo l a r g o d e 

l a h i s to r i a d e l a e spec ie . A c a u s a d e esto, A d o r n o t i tu l a el p ro -

ceso c o m o « a n t r o p o g é n e s i s r e g r e s i v a » ; éste f o r m a el p r i n c i p i o 

i n t e r n o q u e o r g a n i z a su f i losof ía d e l a h i s to r i a [ 15 ] , 

Dialéctica de la Ilustración, l a o b r a q u e e s c r i b en c o n j u n t a m e n -

te A d o r n o y H o r k h e i m e r a l p r i n c i p i o de los a ñ o s c u a r e n t a , 

r e p r e s e n t a el i n t en to d e p r e s e n t a r es ta e x p e r i e n c i a h i s tó r i c a de 

l a h i s to r i a r e g r e s i v a d e la e spec i e b a j o l a f o r m a a s i s t e m á t i c a d e 

u n a co l e c c ión de ensayos . S u m a t e r i a l p r i n c i p a l p r o c e d e d e l a 

i n t e r p r e t a c i ó n de o b r a s l i t e r a r i a s y filosóficas: l a Odisea de 

H o m e r o , las nove l a s de S a d e y los ensayos de K a n t y Nie tzsche . 

A d o r n o y H o r k h e i m e r r e c o n s t r u y e n a q u í el cu r so d e l a c iv i l i za -

c ión e u r o p e a no de sde l a s f u en t e s d e su h i s to r i a soc ia l , s ino p a r -

t i e n d o d e estos test igos ind i r ec tos de l a h i s tor i a i n t e l e c tua l . El 

[14] Horkheimer y Th. W. Adorno, Diatektik der Aufklürung, Frankfurt, 
1969, p. 246. [Trad. castellana: Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Trotta, 
2001]. 

[151 Cfr., en general, las obras de Friedemann Grenz, Adornos Philosophie in 
(h'undhegrijjen, Frankfurt, 1971; y de Josef F. Schmucker, Adorno. Logik des 
ferjalls, Slutlgarl , 1977. 
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c o n c e p t o bás i co q u e g u í a de m a n e r a i m p l í c i t a l a s i n t e r p r e t a c i o -

ne s b i b l i o g r á f i c a s de su i nve s t i g a c ión es el de « r a c i o n a l i d a d ins-

t r u m e n t a l » . S u f u n c i ó n r a d i c a en c l a r i f i c a r el o r i g e n y l a 

d i n á m i c a de l p r o c e s o d e l a r eg r e s ión cu l tu r a l . D e s d e este 

m o m e n t o , l a i d e a d e u n a « r a c i o n a l i d a d » r e s t r i n g i d a a l p e n s a -

m i e n t o « o b j e t i v a n t e » cons t i t uye l a c l ave p a r a d e s a r r o l l a r u n a 

T e o r í a C r í t i c a de l a s o c i e d a d . C o n l a a y u d a d e H o r k h e i m e r , 

A d o r n o a l c a n z a es ta c o m p r e n s i ó n m e d i a n t e u n a g e n e r a l i z a -

c ión d e l a c r í t i c a m a r x i a n a de l c a p i t a l i s m o q u e h a g a pos ib l e 

cons ide r a r , d e sde l a p e r s p e c t i v a t eó r i c a d e u n a c r e c i en t e r e i f i c a -

c ión , n o sólo l a h i s to r i a d e l a s o c i e d a d c ap i t a l i s t a - l i be r a l , s ino el 

cu r so tota l d e l a c i v i l i z ac ión . En l a t r a d i c i ó n d e los aná l i s i s m a r -

x i s tas de l c ap i t a l , d e sde L u k á c s a A l f r e d S o h n - R e t t e l , l a s f o r m a s 

d e c o n c i e n c i a d e l a s o c i e d a d b u r g u e s a son i n t e r p r e t a d a s a l a l uz 

de l de s a r ro l l o de las f u e r z a s d e a b s t r a c c i ó n de l i n t e r c a m b i o de 

l a m e r c a n c í a , s i t u ac ión b a j o l a c u a l los su je tos d e a c c i ó n , a l 

m a r g e n d e sus n e c e s i d a d e s y e x p e r i e n c i a s d e r e c i p r o c i d a d , son 

t r a n s f o r m a d o s en « c o s a s » i n t e r c a m b i a b l e s [ 16 ] ; p o r su pa r t e , l a 

v i s ión to t a l i z an t e q u e nos b r i n d a l a Dialéctica de la Ilustración 

m u e s t r a c ó m o el i n t e r c a m b i o d e la f o r m a m e r c a n c í a sólo es 

u n a f o r m a h i s t ó r i c a m e n t e d e s a r r o l l a d a de l a r a c i o n a l i d a d ins-

t r u m e n t a l . A dec i r v e r d a d , e n a l g u n o s p a s a j e s de l a o b r a d e 

A d o r n o p u e d e ve r se c ó m o él m i s m o no h a c e s ino s egu i r en este 

p u n t o l a tesis f u n d a m e n t a l d e l a e p i s t e m o l o g í a g e n é t i c o - f o r m a l 

d e A l f r e d S o h n - R e t h e l , s e g ú n l a c u a l los r e n d i m i e n t o s ab s t r a c -

tos de l p e n s a m i e n t o m o d e r n o se e x p l i c a n a p a r t i r d e l a s e x i g e n -

c í a s cogn i t i v a s de l i n t e r c a m b i o c ap i t a l i s t a d e m e r c a n c í a s [ 17 ] ; 

[16] Cfr. Georg Lukács, «Die Verdinglichung und das Bcwutítsein des 
Proletariats», Geschichte und Klassenhewujitsein (1923), en: Werke, vol. II, Neuwied 
y Berlín 1968, pp. 257 y ss.ftrad. castellana: Historia y conciencia de ciase, 
Barcelona, Grijalbo, 1978]; Alfred Sohn-Rethel, Geutige und korperliche Arbeil, 
Frankfurt, 1970; del mismo autor: Warenjorm und Denkform. Aufsãtze, Frankfurt, 
1971. 

[17] Este motivo epistemológico se encuentra esporádicamente en la obra 
de Adorno; cfr. .Negative Dialektih en, Gesammelle Schriften, vol. 6, Frankfurt, 
I97H, cfr. también pp. 149 y ss. |; p. 178 ftrad. castellana: Dialéctica negativa, 
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en a l g u n o s p a s a j e s d e l a Dialéctica de la Ilustración, a s i m i s m o , t a m -
b i é n se i n t e n t a de sc r ib i r (desde u n a t en t a t i v a , c i e r t a m e n t e , 
m e t a f ó r i c a ) los p r i m e r o s pa sos d e l a i n t e r v e n c i ó n h u m a n a sobre 
los p roce sos n a t u r a l e s p o r m e d i o d e u n a de s c r i p c ión del s ac r i f i -
c io c o m o ac to o r i g i n a r i o de i n t e r c a m b i o f r a u d u l e n t o en t r e 
h u m a n o s y d ioses [ 18 ] . C i e r t a m e n t e , es tas i n t e r p r e t a c i o n e s , 
q u e p r e s t a n m á s a t e n c i ó n a los m o d e l o s de o r g a n i z a c i ó n p ro -
p ios de l a s r e l a c i one s i n t e r sub j e t i v a s q u e a l a s r e l a c i one s d e los 
h u m a n o s con l a n a t u r a l e z a e x t e r n a , q u e d a n d e s p l a z a d a s a u n 
p a p e l s e c u n d a r i o de sde l a p e r s p e c t i v a d e la tesis c en t r a l h i s tór i -
co - f i lo sóf i ca de A d o r n o y H o r k h e i m e r ; a q u í el i n t e r c a m b i o de 
m e r c a n c í a s a s u m e l a f u n c i ó n de u n m é d i u m soc ia l q u e ex t i en -
d e a t o d a l a s o c i e d a d u n m o d e l o de r a c i o n a l i d a d f o r m a d o e n el 
p roce so o r i g i n a r i o de a u t o a f i r m a c i ó n h u m a n a opue s to a l a 
n a t u r a l e z a e x t e r n a . 

Es en este a c to p r eh i s tó r i co d e a u t o a f i r m a c i ó n h u m a n a e n 

el q u e el aná l i s i s h i s tór i co- f i losóf i co de l a Dialéctica de la 

Ilustración se v a a c e n t r a r f u n d a m e n t a l m e n t e . A d o r n o y 

H o r k h e i m e r d e s c r i b e n el p r o c e s o p o r el c u a l l a e spec i e h u m a -

n a , d e s l i g a d a de l a s e g u r i d a d d e sus v íncu lo s inst int ivos , se l ibe-

r a a sí m i s m a d e l a a m e n a z a de u n a n a t u r a l e z a i n e s c r u t a b l e e n 

u n p r o c e s o d e g r a d u a l sus t i tuc ión d e las f o r m a s m i m é t i c a s de 

c o m p o r t a m i e n t o . El ser h u m a n o se e l eva a sí m i s m o p o r enc i -

m a d e l a s c o n d i c i o n e s a n i m a l e s de ex i s t enc i a , p r i m e r o , c u a n d o 

e m p i e z a a a p r e n d e r a d o m i n a r l a s c o n d i c i o n e s r e f l ex iva s q u e 

Madrid, Akal, 2005]. En este lugar se encuentra también una de las escasas 
referencias a Sohn-Rethel, quien desarrolla muy pronto desde el punto de 
vista epistemológico esta comparación estructural entre el intercambio de 
mercancías y la forma de pensamiento burgués (cfr. sobre todo de este autor: 
Geistige und korperliche Arbeit, op. cit.); para este punto en Adorno, cfr. también: 
Zur Metakritik der Erkenntrnstheorie, Gesammelle Schriften, vol. 5, Frankfurt, p. 76; 
para esta cuestión en general, véase la investigación r ealizada por Rudolt W. 
MüIIcr: Geld und Geist. ¿jir Entstehmgsgeschwhte vori Identitatsbewufitsan und 
Rationalitãt seit der Antike. Frankfurt, 1977, apartado II. 

118| Cfr. la precisa reconstrucción de este argumento en la obra de J . F". 
Schmucker: Adorno. Ijogik des ^er/alls, op. cit.., pp. 21 y ss. Para una crítica de lo 
aquí dicho, cfr. R. W. Muller, Geld und Geist. op. at,, apartado, 5. 
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las f o r m a s p r e h u m a n a s de v i d a sólo i m i t a b a n f í s i c amente en 

s i tuac iones de t emor an t e objetos n a t u r a l m e n t e a m e n a z a n t e s ; 

l u ego cuando , finalmente, las r e m p l a z a p o r comp le to g r a c i a s al 

control prevent ivo de la n a tu r a l e z a . Al h a b e r sido c a p a z de 

t r a n s f o r m a r los m o d o s de c o m p o r t a m i e n t o m imé t i co s h a c i a l a 

n a t u r a l e z a en procesos de t r aba jo sobre el la , l a espec ie h u m a -

n a h a s u p e r a d o los l ími tes del m o d o de v i d a a n i m a l : 

La civil ización ha remplazado la adaptación orgánica a los 
otros y el comportamiento propiamente mimético por el 
control organizado de la mimesis en la fase mág ica ; y, final-
mente, por la práct ica racional , por el trabajo, en la fase his-
tórica [19], 

L a m a g i a es u n a f o r m a de m imes i s que se escen i f i ca colec-

t i vamente . L a a d e c u a c i ó n ar t i f ic ia l del g rupo con el m e d i o 

na tu r a l c u m p l e a q u í la func ión o b ien de m i t i g a r de m a n e r a fic-

t ic ia los efectos a m e n a z a n t e s de procesos na tu r a l e s p r á c t i c a -

m e n t e incontro lab les , o b ien de in f lu i r i m a g i n a r i a m e n t e en su 

curso. Pero sólo la in te rvenc ión m a n i p u l a d o r a de los procesos 

na tu ra l e s c o m o tales r e m p l a z a la de fensa m e r a m e n t e pa s i va 

f rente a los pe l ig ros na tu r a l e s con u n a f o r m a ac t iva de control . 

El ser h u m a n o e m p l e a las expe r i enc i a s cons t an t emen te a c u m u -

l ada s con el m e d i o na tu ra l con objeto de convert i r las r egu l a r i -

d a d e s de los procesos na tu r a l e s en med ios aptos p a r a consegu i r 

su prop io sustento vi ta l . En el m i s m o proceso en el cjue ap r en -

de a cont ro la r y d o m i n a r l a n a tu r a l e z a , e m p i e z a t a m b i é n a abs-

t r a e r l a a m e n a z a n t e o m n i p o t e n c i a de l a n a t u r a l e z a , 

conv i r t i éndo la en ade l an t e en u n a r e a l i d ad ob j e t i vada de 

a c u e r d o con expe r i enc i a s repet ib les a j u s t ada s a los f ines de la 

in te rvenc ión m a n i p u l a d o r a . En v i r tud de las ex i genc i a s de la 

[19] M . Horkheimer y Th . W. Adorno, Dmlektik der Aufklarung, op. cit., 
p. 189. En lo que sigue, trato conscientemente de realizar una interpretación 
que se centra sólo en el núcleo objetivo de la obra; de ahí que en el proceso 
se haya perdido la maestría hermenéutica y la imaginación filosófica que 
caracterizan con razón a este texto. 
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acc ión in s t rumenta l , los h u m a n o s sólo c a p t a n de la caó t i ca 

mu l t ip l i c idad de est ímulos del en to rno aque l los componen t e s 

concep tua l e s f u n c i o n a l m e n t e s ignif icat ivos p a r a su in terven-

c ión p rác t i c a . Es en la a c t i v i d ad del t r aba jo donde los seres 

h u m a n o s a p r e n d e n a enseñorea r se sobre la omn ip re sen te c a p a -

c i d ad de a m e n a z a de la n a tu r a l e z a : g r a c i a s a e l la se ob l iga a u n 

con junto de impres iones sensibles a someterse a u n e s q u e m a 

concep tua l q u e mues t r a un m u n d o suscept ib le de ser d o m i n a -

do y con t emp l ado : 

Gracias al pensamiento los hombres se distancian ellos mis-
mos de la naturaleza a fin de tenerla presente ante sí de tal 
modo que jDuedan dominarla . Al igual que la cosa o el instru-
mento material que se mantiene idéntico en diferentes situa-
ciones y de esta manera divide el mundo como lo caótico, lo 
j j lural, lo disparatado de lo conocido, lo Uno y lo idéntico, el 
concepto constituye el instrumento ideal, que se ajusta para 
servir a cada cosa, sea cual sea el lugar donde sea su aplica-
ción [20]. 

El a r g u m e n t o an t ropo lóg ico cjue A d o r n o y H o r k h e i m e r 

desa r ro l l an en estas observac iones d e s g r a n a d a s po r todo el con-

jun to de la obra está e m p a r e n t a d o con los aná l i s i s que A r n o l d 

Geh l en l leva a c abo en su an t ropo log í a filosófica. S in e m b a r g o , 

a d i f e renc i a de este t raba jo , los pasa j e s de Dialéctica de la 

Ilustración están m e n o s a r t i cu l ados y son m a t e r i a l m e n t e m á s 

pobres ; el los sólo a s u m e n la t a r e a de i nd i c a r el contexto preh is -

tór ico a [partir del que t iene l u g a r el proceso de regres ión en la 

h is tor ia de la c iv i l izac ión. S in e m b a r g o , c o m o p u e d e ap rec i a r -

se en a l gunos pasa j e s de la obra , las cons ide rac iones ant ropoló-

g icas de A d o r n o y H o r k h e i m e r no represen tan sólo un débi l 

eco de la an t ropo log í a b io lóg i c amente me jo r i n f o r m a d a de 

Geh l en ; en r e a l i d ad buscan f o r m a r m á s b ien el m a r c o prev io 

de u n a pe r spec t iva histór ico-f i losóf ica a l t e rna t iva . All í d o n d e 

|20| Und., p. 36; para la teoría del concepto, cfr., Th . W. Adorno, Negative 

Dialcklík, op. cit., pp. 1Õ1 y ss. 
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G e h l e n v a l o r a l a a c t i v i d a d c o n c e p t u a l c o m o f a c to r d e o r i en t a -

c ión , g r a c i a s a l a c u a l el ser h u m a n o , en el t r a b a j o p r á c t i c o de 

a p r o p i a r s e d e l a n a t u r a l e z a , e l a b o r a su d e s b o r d a n t e p l e n i t u d , 

p o r as í dec i r lo , como un «rendimiento p r o d u c t i v o d e d e s c a r -

g a » [ 21 ] q u e c o m p e n s a el dé f i c i t ins t in t ivo h u m a n o , A d o r n o y 

H o r k h e i m e r c o m p r e n d e n el m i s m o p roce so d e e s t r u c t u r a c i ó n 

c o n c e p t u a l de l a r e a l i d a d c o m o l a f a se in i c i a l d e l a cos i f i c ac ión . 

D e s d e este p u n t o d e v i s ta , el p roce so a t r avés de l c u a l los seres 

h u m a n o s , b a j o el i m p e r a t i v o de la a u t o c o n s e r v a c i ó n , d i s p o n e n 

c a t e g o r i a l m e n t e de su e n t o r n o n a t u r a l a p a r e c e c o m o el ob l i g a -

d o c o n t r a p u n t o de u n a n a t u r a l e z a c o n g e l a d a en p u r a ob je t iv i -

d a d : 

En el l uga r de la adecuac ión tísica a la n a tu r a l e z a en t r a el 

« r e conoc im ien to en el concep to» , la absorc ión de lo diverso 

ba jo lo idént ico. Pero la conste lac ión dent ro de cua l se ins tau-

r a la i den t idad —tanto la i n m e d i a t a de la mimes i s c o m o la 

m e d i a t a de la síntesis, l a a d e c u a c i ó n a la cosa en l a c i ega a c tua -

ción de la v ida o la c o m p a r a c i ó n de lo re i f i cado en la t e rmino-

log ía c ient í f ica — es s i empre la del terror. L a soc iedad p ro longa 

a la n a tu r a l e z a a m e n a z a d o r a c o m o coacc ión estable y o rgan i -

z ada , que , al r eproduc i r se en los ind iv iduos c o m o autoconser -

vac ión consecuente , r epe r cu t e sobre l a n a t u r a l e z a c o m o 

domin io social sobre el la . L a c i enc i a es repet ic ión , e l evada a la 

ca t egor í a de r egu l a r i d ad prec i sa y conse rvada en estereot ipos 

[. . .] L a técn ica c o n s u m a la adap t a c ión a lo mue r to al servic io 

de la au toconservac ión , y a no, c o m o es el caso de la m a g i a , 

m e d i a n t e la im i t ac ión mate r i a l de la n a tu r a l e z a ex te rna , sino 

por la au toma t i z ac ión de los procesos espir i tuales , m e d i a n t e la 

t r ans fo rmac ión de éstos en c iegos decursos . C o n su tr iunfo, las 

man i fes t ac iones h u m a n a s dev i enen suscept ibles de control y 

forzosas. De la a d e c u a c i ó n a la n a tu r a l e z a sólo q u e d a el endu -

rec imien to frente a el la [22] . 

[21] Arnold Gehlen, DerMensch, Frankfurt, 1971, p. 46. (Trad. castellana: 
/•.'/ hombre: su naturaleza y su lugar en el mundo, Salamanca, Sigúeme. 1987], 

|22] M. Horkheimer y Th. W. Adorno, Dialektik der Aujklarung, op. a l , 
11 1' 10; también p. 61. 
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En esa a c t i v i d a d c o n c e p t u a l de o r i e n t a c i ó n suya , l i g a d a a l 

p roce so de t r a b a j o sobre l a n a t u r a l e z a , el ser h u m a n o h a pu r i -

ficado d e f o r m a t an cons i s tente l a n a t u r a l e z a o b j e t i v a d a d e todo 

i n con t ro l ab l e e l e m e n t o supé r f l uo que , a h o r a , e n u n nivel m á s 

de s a r ro l l ado , l a t é c n i c a y l a c i e n c i a m o d e r n a s p u e d e n ser in t e r -

p r e t a d a s c o m o las ins t i tuc iones p e r f e c c i o n a d a s d e u n a a s i m i l a -

c ión socia l d e lo m u e r t o . Pero e n estos s i s t emas o r g a n i z a d o s d e 

m i m e s i s de s e g u n d o nive l , q u e y a no r e f l e j a n la n a t u r a l e z a 

v iv i en te , s ino m á s b i en c o n c e p t u a l m e n t e l a n a t u r a l e z a r e i f i c ada , 

l a c o m p u l s i ó n n a t u r a l que , e n u n p r inc ip io , d e b e r í a h a b e r s ido 

s u p e r a d a p o r el t r a b a j o soc ia l c o n t i n ú a . De l m i s m o m o d o q u e 

los p r o c e d i m i e n t o s a s e g u r a d o r e s m e t o d o l ó g i c o s de l a c i e n c i a 

s i m p l e m e n t e r ep i t en las r e g u l a r i d a d e s q u e se r eve l an de sde el 

p u n t o d e v i s t a de l a d i spos ic ión p r á c t i c a sobre l a n a t u r a l e z a , los 

m e d i o s t écn icos no son s ino re f l e jo d e los c o m p o n e n t e s e l e m e n -

ta les d e l a p r á c t i c a i n s t r u m e n t a l h u m a n a en u n nive l a u t o m a t i -

z ado . C o m o l a c o m p a r a c i ó n con l a a n t r o p o l o g í a de G e h l e n 

p o n e de man i f i e s to , el p r e s u p u e s t o de es ta tesis, s u b y a c e n t e e n 

l a tesis b á s i c a d e l a Dialéctica de la Ilustración, es u n a ep i s t emo lo -

g í a i n s t r umen t a l i s t a de s igno nega t i vo . Este es el r e su l t ado d e l a 

r a d i c a l r e c o n s i d e r a c i ó n de un p roce so q u e H o r k h e i m e r , apo -

y á n d o s e en el j o v e n M a r x , a ú n c o n c e b í a en l a d é c a d a d e los 

t r e in t a c o m o el de s a r ro l l o e m a n c i p a t o r i o p r o c e d e n t e de l c u m -

p l i m i e n t o p a u l a t i n o de l d o m i n i o sobre l a n a t u r a l e z a . 

Por otro fado, Dialéctica de la Ilustración t a m b i é n c o m p r e n d e 

b á s i c a m e n t e el p roceso del desar ro l lo de las f ue r za s p roduc t ivas , 

p e r f e c c i o n a d a s con las conqu i s t a s m o d e r n a s f ac i l i t adas po r l a 

c i enc i a n a tu r a l y l a t écn ica , c o m o el p e r f e c c i o n a m i e n t o s i s temá-

t ico de u n conoc im i en to a d q u i r i d o en el ac to o r i g ina r io de u n a 

in t e rvenc ión i n s t rumen t a l sobre procesos na tu ra l e s . El m e d i o 

n a t u r a l es ob j e t i vado ba jo l a pe r spec t iva d i rec t r iz de l a au tocon-

se rvac ión socia l y p a u l a t i n a m e n t e exp lo t ado en el contex to últ i-

m o de la in tens i f i cac ión del p o d e r socia l . S i n e m b a r g o , el in terés 

f u n d a m e n t a l q u e gu í a a este aná l i s i s no es y a el i n c r e m e n t o de la 

riqueza socia l q u e a c o m p a ñ a a este p roceso —y q u e o c u p a b a , 

d i cho sea de paso , el p r i m e r p l a n o de l a a r g u m e n t a c i ó n de l a 

t e m p r a n a filosofía de l a h is tor ia de H o r k h e i m e r , sino, m á s 
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bien , los efectos cos i f i cadores q u e h u n d e n o r i g i n a r i a m e n t e sus 

ra íces en el m i s m o proceso . L a m a n i p u l a c i ó n de la n a t u r a l e z a , 

a s e g u r a d a p o r el some t im i en to de los procesos na tu r a l e s ba jo el 

p u n t o de v is ta exc lus ivo d e la d i spos ic ión t écn ica , se p a g a con l a 

neu t r a l i z a c ión de su comp l e t a p l e n i t u d sensible y u n m a y o r p lu -

r a l i d a d sensi t iva , esto es, con el coste de l a des t rucc ión de l a n a tu -

r a l e z a v iva ; en s u m a , de sde el m a r c o de l a p r á c t i c a h u m a n a 

o r i e n t a d a al control , el ún i co a spec to de r e a l i d a d q u e se pe r c ibe 

es el r eve l ado p o r las ex i g enc i a s de l a m a n i p u l a c i ó n ope r a t i v a y 

su pos ib i l i dad de r ep roducc ión . D e ah í q u e el desa r ro l lo d e las 

f ue r za s p roduc t i v a s d i sue lva l a n a t u r a l e z a e n u n a s imple p royec -

c ión del d o m i n i o socia l : 

Los hombre s p a g a n el i n c r emen to de su p o d e r con la a l i nea -

ción de aque l lo sobre lo cua l e j e rcen su poder. L a I lustrac ión se 

c o m p o r t a con las cosas i gua l que un d i c t ador con los hombres : 

él los conoce m ien t r a s p u e d a man ipu l a r lo s . El h o m b r e de c ien-

c ia conoce las cosas m ien t r a s p u e d a construir las . De este m o d o 

su "en sí" se convier te en " p a r a é l" . En la t r ans fo rmac ión la 

esenc ia de las cosas se revela s i empre c o m o lo mi smo : como el 

substrato del domin io [23] . 

Desa r ro l lo s r e f l ex ivos de este t eno r r e v e l a n el e je c e n t r a l 

sobre el cjue d e s c a n s a l a c o n s t r u c c i ó n h i s tór i co- f i losóf i ca d e 

Dialéctica de la Ilustración. S u ba s e t eó r i c a c o n f o r m a u n a t eor í a d e 

la d o m i n a c i ó n [24 ¡ cjue t i ene su p u n t o d e p a r t i d a en el cont ro l 

i n s t r u m e n t a l de l a n a t u r a l e z a . Esta t eo r í a ve e n l a l ó g i c a de l a 

i d e n t i d a d p rop i a de l a r a z ó n i n s t r u m e n t a l — el h e c h o d e subsu-

m i r lo p a r t i c u l a r b a j o el c o n c e p t o gene r a l - el m o d e l o o r i g i n a l 

de d o m i n a c i ó n , de l cjue c u a l q u i e r o t r a f o r m a d e d o m i n i o no es 

s ino u n a d e r i v a c i ó n . En es ta conc l u s i ón (que , c o m o ve r emos , 

n o a p a r e c e r á en todos los escr i tos d e A d o r n o d e l a m i s m a 

[23] Ibid., p. 15.; también pp. 12, 19 y 20. 
[211 J . W. Sehmuckrr habla en su investigación de la existencia de una 

«teoria mctaeconómica del dominio» en la concepción de Dialektik der 
\ii¡IJdi un!>. 
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m a n e r a ) , Dialéctica de la Ilustración se a j j r o x i m a a e s a f o r m a t ra -

d i c i o n a l d e c r í t i c a cu l tu r a l en l a cjue l a ob j e t i v a c ión d e l a n a t u -

r a l e z a a t r avés de l a t é c n i c a y l a c i e n c i a se v a l o r a c o m o u n s igno 

del p roce so de d e c a d e n c i a cu l t u r a l . Ta l c o m o se e x p r e s a en la 

o b r a —en c o n f o r m i d a d in i c i a l c o n l a c r í t i c a cu l t u r a l d e s a r ro l l a -

d a p o r a u t o r e s c o m o E u d w i g K l a g e s o A l f r e d S e i d c l ( inf lu idos , 

p o r o t r a pa r t e , p o r l a « f i l o so f í a d e la v i d a » [ 25 ] ) es y a « l a 

d iv i s ión de l a v i d a en e sp í r i tu y su ob j e to » c o m o ta l l a c a u s a or i -

g i n a r i a de l a a u t o a l i e n a c i ó n de l a H u m a n i d a d . E n l a a c t u a l i -

d a d , u n a d é c a d a y m e d i a d e s p u é s de la m u e r t e d e A d o r n o , n o 

d e j a de l l a m a r l a a t e n c i ó n , d e n t r o de sde e s t a j í e r spec t i v a u n i l a -

t e r a l , el s u b t e r r á n e o p a r e n t e s c o ex i s t en te en t r e su p e n s a m i e n t o 

y l a f i losof í a de H e i d e g g e r , su g r a n c o n t r i n c a n t e [ 26 ] , 

D e n t r o de l m a r c o d e Dialéctica de la Ilustración, s in e m b a r g o , 

l a c r í t i c a d e l a d o m i n a c i ó n d e la n a t u r a l e z a sólo cons t i t u ye el 

j j u n t o d e a r r a n q u e p a r a desc i f r a r , con l a a y u d a de u n a f i loso-

f í a d e l a h i s to r i a , el f e n ó m e n o c iv i l i z a to r io c o m p l e m e n t a r i o d e 

su m a n i p u l a c i ó n i n s t r u m e n t a l . C o m o p o n e d e m a n i f i e s t o el 

leitmotiv d e l a « a n t r o p o g é n e s i s r e g r e s i v a » , éstos son los t e m a s 

e s enc i a l e s ; el aná l i s i s se f u n d a en la p r u e b a del i n e v i t a b l e 

e n t r e c r u z a m i e n t o ex i s t en t e en t r e l a a u t o a f i r m a c i ó n soc ia l y l a 

a u t o n e g a c i ó n h u m a n a . El p u n t o d e p a r t i d a h ipo t é t i co de c o m -

[25] M. Horkheimer y Th. W. Adorno,Dialektik der Aufkléirwig, op. cit., p. 249; 
la influencia que Ludwig Klages tuvo sobre Walter Benjamin pone de manifies-
to en cierta medida la relación de dependencia indirecta existente, incluso en el 
plano biográfico, entre la Dialéctica de la Ilustración y las posiciones básicas que, 
en el plano de la critica cultural, fueron desarrolladas por «la filosofía de la 
vida»; cfr., por ejemplo, Werner Luid, «Walter Benjamins Bezichung zu 
Ludwig Klages», Akzente, 28 (1981) 3, pp. 274 y ss.; Axel Honneth, «Der Geist 
und sein Gegenstand. Antropologische Bcrührungspunkte zwischen der 
Dialektik der Aujklãrung und der lebensphilosophischen Kulturkritik», Ms. 1983. 

[26] Cfr. Hermann Mórchen, Machi und Herrschaft im Denken von Heidegger 
und Adorno, Stuttgart, 1980; Rcinhart Maurer, Revolulion und 'Kelire' Sludien zum 
I'roblem gesellschafllicher .Xaturbeherrschung, Frankfurt, 1975, sobre todo, el cap. V; 
Alfred Schmidt, «Herrschaft des Subjekts. Uber Hcideggers \Iarx-
Inlcrprctalion», en: Martin Heidegger. Fragen cm sem Werk, Stuttgart, 1977, 
pp. 5 I y ss. 
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p r e n d e r el m a r c o de lo p s í q u i c o - i n t e r n o de f o r m a p a r a l e l a al 

p r o c e s o de cont ro l d e l a n a t u r a l e z a p r e s e n t a i n i c i a l m e n t e u n a 

t e o r í a m u y e s q u e m á t i c a de l Yo q u e r e t o m a el h i lo d e l a r e f l e -

x i ó n a n t r o p o l ó g i c a . A d o r n o y H o r k h e i m e r i n t e r p r e t a n el des -

a r r o l l o de l Yo i n d i v i d u a l c o m o u n p roce so q u e se d e s p l i e g a 

ú n i c a m e n t e en t r e l a c o n c i e n c i a a i s l a d a de l su j e to y su m e d i o 

a m b i e n t e n a t u r a l ; de l m i s m o m o d o q u e l a f o r m a c i ó n de l m o d o 

d e v i d a soc iocu l t u r a l h a b í a s ido i n t e r p r e t a d o a l a l uz de l dob l e 

e je d e l a c o n f r o n t a c i ó n p r á c t i c a e n t r e u n g r u p o p a r t i c u l a r c o n 

l a s a m e n a z a s p r o v e n i e n t e s d e l a n a t u r a l e z a , esto es, en t r e su je -

to y ob je to , t a m b i é n l a f o r m a c i ó n d e l a c a p a c i d a d i d e n t i t a r i a 

h u m a n a v a a se r c o n c e b i d a a q u í c o m o el p r o c e s o p r i m a r i o d e 

f o r m a c i ó n i n d i v i d u a l d e u n su j e to en r e l a c i ó n con la r e a l i d a d 

n a t u r a l . El Yo h u m a n o , s e g ú n es tas e s c a s a s i n d i c a c i o n e s , e n t r a 

e n e s c e n a c o m o el r e s u l t a d o i n t r a p s í q u i c o d e u n p r o c e s o e n el 

q u e el su j e to c a p a z d e p e r c e p c i ó n a p r e n d e a d i s t i n g u i r en t r e 

i m p r e s i o n e s de l s en t i do e x t e r n o y e s t ados d e e x p e r i e n c i a i n t e r -

nos . B a j o c o n d i c i o n e s d e v i d a p r e h u m a n a s , el m a r c o cognosc i -

t ivo d e l a s f o r m a s d e v i d a m á s d e s a r r o l l a d a s es sobre todo el 

r e s u l t a d o d e u n a p r o y e c c i ó n , en e s t a d o d e i n c o n s c i e n c i a , d e 

d ive r sos i m p u l s o s d e s u p e r v i v e n c i a sob re l a n a t u r a l e z a ex t e r -

n a . En l a m e d i d a e n q u e el ser h u m a n o se h a c e c a p a z de t ras -

c e n d e r las c o n d i c i o n e s de l a e x i s t enc i a a n i m a l , se ve o b l i g a d o , 

p o r l a p r e s i ó n i m p u e s t a d e l a d i f e r e n c i a c i ó n soc ia l , a d i s t i n g u i r 

e n t r e l a s p r o y e c c i o n e s q u e son su p r o d u c t o i n d i v i d u a l y l a s 

i m p r e s i o n e s s enso r i a l e s p r o c e d e n t e s d e a f u e r a . Só lo en v i r t u d 

d e este d e s a r r o l l o s u r g e el Yo: p r o y e c t á n d o s e el i n d i v i d u o a sí 

m i s m o c o m o opos i c ión a u n a n a t u r a l e z a p a u l a t i n a m e n t e f i j a -

d a ; en el e spe jo de u n m u n d o e x t e r i o r c o n s t a n t e , q u e no es s ino 

el p r o d u c t o d e u n a c r e c i e n t e c o n c i e n c i a i n d i v i d u a l d e las p r o -

y e c c i o n e s a c u m u l a d a s , el ser h u m a n o se e x p e r i m e n t a c o m o el 

ó r g a n o u n i f i c a d o de todos sus e s t ados s ensor i a l e s . D e a h í cjue, 

e n c i e r to m o d o , el Yo s ea el r e s u l t a d o d e u n t r a b a j o c e r r a d o 

(esto es, d i r i g i d o h a c i a d en t ro ) d e p r o y e c c i ó n de l su je to : 

El su je to vue lve a c r e a r el m u n d o fue r a de él sobre las hue l l a s 

q u e éste d e j a en sus sent idos : l a u n i d a d de la cosa en la d iver -
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s idad de sus p r o p i e d a d e s y de sus es tados ; y const i tuye así , de 
paso , el yo, en la m e d i d a en q u e a p r e n d e a d a r u n i d a d s inté-
t i ca no sólo a l as impre s iones ex te rnas , s ino t a m b i é n a las 
in t e rnas , q u e se v an d i s t i ngu i endo poco a poco de las p r i m e -
ras . El yo idén t i co es el ú l t imo p roduc to cons tan te de la pro-
yecc ión [27 ] . 

Esta re f l ex ión an t ropo lóg i c a , e n r e a l i d a d p o c o conv incen te , 

q u e t r a t a de exp l i c a r el de sa r ro l lo de l a i d e n t i d a d i nd i v i dua l en 

c u a n t o p roce so f o r m a t i v o de u n su je to so l i tar io f ren te al m u n d o 

ex t e r io r n a t u r a l , i n t r o d u c e u n o de los pocos pa s a j e s de Dialéctica 

de la Ilustración en los q u e se a b a n d o n a n los l ími tes de l a a r g u -

m e n t a c i ó n p u r a m e n t e n e g a t i v a y se d a n a c o n o c e r los r a sgos 

bás i cos de u n a c o n c e p c i ó n pos i t i va de la a u t o n o m í a de l Yo; son 

estos r a sgos los q u e v a n a c o n f o r m a r el t r a s fondo n o r m a t i v o 

a n t e el cu a l se pe r f i l a l a a f i r m a c i ó n h is tór ico-f i losóf ica d e un 

p roce so h u m a n o de a u t o n e g a c i ó n q u e se r e t ro t r ae a los c o m i e n -

zos de l a d o m i n a c i ó n de l a n a t u r a l e z a . A d o r n o y H o r k h e i m e r 

b o s q u e j a n las c a r ac t e r í s t i c a s bá s i c a s de u n a i d e n t i d a d a u t ó n o m a 

del Yo en el m i s m o m a r c o teór i co-cogn i t ivo en el cjue el los t a m -

b i én h a b í a n e x p l i c a d o el n a c i m i e n t o del po t enc i a l d e l a iden t i -

d a d ; p r e t e n d e n así m o s t r a r q u e l a f o r m a c i ó n d e la i d e n t i d a d 

c o n d u c e a u n Yo l ibre de coacc ione s c i dén t i co cons igo m i s m o 

e n l a m e d i d a en q u e el su je to p e r m i t e cjue las impre s i one s de l 

s en t ido e x t e r n o y sus es tados sensor ia les i n t e rnos se c o m u n i q u e n 

con i g u a l d a d de de r e chos y sin i m p e d i m e n t o s : 

Ea p ro fund idad inter ior del sujeto res ide ú n i c a m e n t e en la f ra -

g i l i dad y r i queza de su m u n d o percept ivo exter ior [. . .] Só lo en 

la med i a c ión , en la cua l el da to de por sí nulo de los sent idos 

impu l s a al pensamien to a toda la p roduc t i v idad de la que éste 

es c a p a z y, po r otro lado, el p e n s a m i e n t o se en t r ega sin condi -

c iones a la impres ión cjue le l lega , se logra supe r a r la so l edad 

e n f e r m a en la que está p resa l a n a tu r a l e z a toda [28 ] . 

|27| M. f lorklicimer y Til . YV. Adorno, Dialektik der Aujklárung, op. cit., 
]>. I')!!. 
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Dent ro del contexto total de su p l a n t e a m i e n t o histór ico-f i lo-

sófico, esta i dea de A d o r n o y H o r k h e i m e r se reve la inusua l -

men t e u tóp ica ; p a r t i e n d o de las ca rac te r í s t i cas de u n a re l ac ión 

de no d o m i n a c i ó n ent re el espír i tu h u m a n o y el m e d i o na tu ra l , 

desa r ro l l a los perf i les de u n a i d e n t i d a d del yo l ibre de coerc ión. 

El yo a u t ó n o m o es, po r tanto, sólo el corre la to de u n a n a tu r a -

leza r e conoc ida en su p rop i a p a r t i cu l a r i d ad ; aqué l obt iene su 

l ibe r t ad en la m e d i d a en que cede, de u n a m a n e r a no coerc i t i -

va , su c a p a c i d a d i n t e r n a de con f i gu r ac ión a l a p l u r a l i d a d sensi-

ble de las impres iones p roporc ionada s por la n a tu r a l e z a . Este 

concepto estét ico de i d e n t i d a d del yo, que d a i n d e p e n d e n c i a a 

l a f o rmac ión de la i d e n t i d a d ind iv idua l del r e conoc im ien to 

social de los otros sujetos, d e t e r m i n a el p l a n t e a m i e n t o desde el 

cua l A d o r n o y H o r k h e i m e r t r a t an de exp l i c a r a h o r a la au tone -

gac ión h u m a n a c o m o efecto c iv i l izator io de la d o m i n a c i ó n 

h u m a n a sobre la n a t u r a l e z a . Su tesis f o r m u l a sólo la conse-

cuenc i a que se de r iva si l a ob je t ivac ión in s t rumenta l de la na tu -

r a l e za po r l a h u m a n i d a d se c o n t e m p l a desde el pun to de vista 

de un m o d e l o estét ico de i den t i dad del yo. El p a so cogni t ivo 

po r el cua l el sujeto act ivo a p r e n d e a pe rc ib i r su m e d i o na tu r a l 

desde la perspect iva fija del control no p u e d e po r m e n o s de 

in t e rpre t a r se c o m o el p r inc ip io de u n a in te r rupc ión de esa aso-

c iac ión l ibre entre las impres iones sensibles ex t e rna s y la expe-

r i enc i a sensoria l i n t e rna en la q u e el yo a u t ó n o m o se desar ro l l a . 

L a ob je t ivac ión de la n a tu r a l e z a es así el p roceso c o m p l e m e n -

ta r io del e n t u m e c i m i e n t o de la i d en t i dad ind iv idua l : 

S i e s t a c o m p e n e t r a c i ó n [ en t r e el m u n d o de l a p e r c e p c i ó n ex t e -

rior y l a e x p e r i e n c i a sub j e t i v a , A . H . ] se i n t e r r u m p e , el yo se 

e n t u m e c e . S i se a g o t a , a l m o d o pos i t i v i s t a , e n el a c t o de r eg i s -

t r a r el da to , s in a p o r t a r n a d a d e sí, q u e d a r e d u c i d o a u n 

p u n t o . . . [ 2 9 ] . 

Es este sujeto q u e se en t r eg a a la in te rvenc ión ins t rumenta l 

sobre la n a tu r a l e z a el q u e es i n c apaz ya de r e sponder ab i e r t a y 

lt>id.\ ( Ir. I . I I I I I H Y I I . |>. 202. 
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l l ex ib l emente a las impres iones sensibles cjue rec ibe de e l la ; en 

l u g a r de busca r las r e sonanc i a s con la r i queza de impres iones 

p roceden te s de la na tu r a l e z a , sus pos ib i l idades sensor ia les se 

concen t r an en un e s q u e m a t i s m o cogni t ivo e n c a m i n a d o al con-

trol. El yo del sujeto i n s t r umen t a lmen t e act ivo está a l a f ue r z a 

o r i en t ado al m a n t e n i m i e n t o de esta pos ic ión . Por ello, sólo 

p u e d e es tab i l i zar su i d e n t i d a d a través de la con t inua exc lus ión 

de todas las exper i enc i a s sensibles que a m e n a z a n con obstacu-

l izar el propós i to d i rec to del p r inc ip io de control . 

En otro pasa j e re lat ivo a la func ión p rác t i c a de los pr inc ip ios 

de la lógica , A d o r n o repite esta m i s m a l ínea de a r g u m e n t a c i ó n , 

a f i r m a n d o la ex is tenc ia de un inev i tab le en t r ec ruzamien to civi-

l izator io entre la dominac ión social de la n a tu r a l e z a y el entu-

mec im i en to de la i den t idad del yo; este pasa je , que p u e d e 

encont ra r se en el ensayo Sobre la metacrltica de la teoría del conoci-

miento, s ub r a y a una vez más al m i smo t i empo el pape l funda -

men t a l que a s u m e en este contexto a r g u m e n t a i la vers ión 

nega t i va de u n a ep i s temolog ía ins t rumenta l i s ta : 

D e s d e u n p u n t o de v i s t a g e n é t i c o , l a l ó g i c a se p r e s e n t a a sí 

m i s m a c o m o u n a t e n t a t i v a d e i n t e g r a c i ó n y d e o r d e n a c i ó n rígi-

d a d e lo o r i g i n a r i a m e n t e p l u r a l , c o m o el p a s o dec i s i vo h a c i a l a 

d e s m i t o l o g i z a c i ó n [ . . . ] G r a c i a s a l a l óg i c a , e l su j e to se s a l v a a sí 

m i s m o d e c a e r e n lo a m o r f o , lo i n c o n s t a n t e , lo a m b i g u o ; l a 

i d e n t i d a d de l h o m b r e q u e se c o n s e r v a c o n v i d a c o m o f o r m a se 

m a r c a e l l a misma en la e x p e r i e n c i a ; y l a s ú n i c a s a s e r c i o n e s 

a c e r c a d e l a n a t u r a l e z a cjue d a c o m o v á l i d a s son l a s cjue son 

c a p t u r a d a s p o r l a i d e n t i d a d de e sa s f o r m a s [ 3 0 ] . 

A h o r a bien, el ser h u m a n o cjue a c túa i n s t rumen ta lmen te , 

cjue r educe y e m p o b r e c e poco a ¡ J O C O l a e s t imu lante a b u n d a n -

c ia de u n a na tu r a l e z a a m e n a z a n t e , no es sólo un sujeto cognos-

éente , s ino t a m b i é n un sujeto do tado de un a jaarato j ju ls ional . 

La j i e t r i f i cac ión sensor ia l del ind iv iduo se re f le j a n e c e s a r i a m c n -

|30| T h . W. Adorno, f_ur Metakntik der Erkennlnistheone, op. cit., pp. 86 y s.; 

cfr. fambicn, Dirilektik der Aufklrirwig, op. cit., p. 37. 
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te por lo tanto en la repres ión de su potenc i a l orgán ico-pu l s io -

na l . A d e m á s de so l id i f icar r í g i d amen t e y de m a n e r a un i l a t e ra l 

l a pe r cepc ión sensor ia l , el t r aba jo social t a m b i é n ex ige u n a pe r -

m a n e n t e c ana l i z a c ión de los impulsos na tu r a l e s amor íos . En 

este p u n t o A d o r n o y H o r k h e i m e r a p r e c i a n el l ado d i n á m i c o -

pu l s iona l del p roceso c iv i l i zador de la a u t o n e g a c i ó n h u m a n a . 

En Dialéctica de la Ilustración u n a g r a n pa r t e de la i n t e rp re t ac ión 

histór ico-f i losóf ica está d e d i c a d a a este proceso. L a tesis bá s i c a 

desde la que ellos i n t e rp re t an el dest ino de las pu ls iones del yo 

es, en ve rdad , en lo esenc ia l m u y c l a r a y fáci l de resumir , pe ro 

se p l a n t e a dent ro de un m a r c o teór ico cjue no e n c u e n t r a l uego 

m a y o r c l a r i f i cac ión : en el p l ano ps ico lóg ico de las mot ivac io -

nes, el f u n d a m e n t o de la d o m i n a c i ó n de la n a t u r a l e z a surge con 

la repres ión y el r e chazo de todas las t endenc i a s pu l s iona les cjue 

f r enan el t r aba jo ; d a d o que el t r aba jo requ ie re , c i e r t amente , 

u n a a t enc ión b ien o r i e n t a d a a un objet ivo y l a contenc ión de 

las ene rg í a s d i r i g idas a l a a c t i v idad correspondiente , el sujeto 

sólo se le p e r m i t e i n co rpo r a r a su Yo aque l los impulsos de su 

potenc i a l pu ls iona l suscept ibles de ser c ana l i z ados en rend i -

m ien to ins t rumenta l , m ien t r a s que todos los impulsos or i enta -

dos a la d i s t racc ión , l a exc i t ac ión o d i r e c t amen t e supér f luos h a n 

de ser sub l imados o supr imidos . A d i f e renc i a de los pasa j e s cjue 

serv ían j ) a ra ex j i l i ca r la d imens ión un id imens iona l del ser 

h u m a n o en el p l a n o sensor ia l en el contexto de la incesante ¡pre-

sión del t r aba jo social , aqu í A d o r n o y H o r k h e i m e r en su expo-

sición d e j a n casi c o m p l e t a m e n t e al m a r g e n los procesos 

in t raps íqu icos subyacentes a l a supres ión o r i g ina r i a de las pu l -

siones. A u n q u e el ps icoanál i s i s f o r m a par te de su inventar io 

teórico, c abe seña l a r cjue en Dialéctica de la Ilustración br i l la por 

su au s enc i a un m a r c o expl icat ivo, en a l g u n a m e d i d a c o m p a r a -

ble al m o d e l o expl icat ivo impl íc i to en la teor ía cogni t iva , cjue 

joueda hace r inte l ig ib le los m e c a n i s m o s de fo rmac ión de las 

neces idades ind iv idua les . De ahí que aqu í t engan cjue pe rde r s e 

de v is ta t an to el desar ro l lo socia l izador, en el cua l las ene rg í a s 

mot ivac iona l e s del sujeto se f o r m a n al servic io del t r aba jo c o m o 

t a m b i é n el proceso in t raps íqu ico , en v i r tud del cua l éste r echa -

za las ene rg í a s cjue i m p i d e n el t r aba jo ; ni las n o r m a s sociales , 
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ba jo c u y a f o r m a el yo a p r e n d e las ex igenc i a s mot ivac iona l e s de 

la soc i edad en comun i c a c ión con otros sujetos, ni l a a u t o r i d a d 

de l a conc i enc i a ind iv idua l , que representa , den t ro del a p a r a t o 

ps íqu ico , las ex igenc i a s repres ivas de la soc iedad , const i tuyen 

pun tos de re fe renc i a p a r a el anál is is . Consecuen t emen t e , p a r e -

ce c o m o si l a m i s m a ac t i tud de control a t ravés de la cua l el 

sujeto de l a acc ión ins t rumenta l aja r ende a t r a b a j a r sobre la 

n a tu r a l e z a t a m b i é n le hace c a p a z de m o d e l a r p o r su cuen t a su 

prop io potenc ia l instintivo. Esta impres ión se r e fue rza en la 

m e t á f o r a cent ra l del l ibro: la i m a g e n de Od i seo a t ándose vo lun-

t a r i a m e n t e al mást i l de su e m b a r c a c i ó n a c a u s a de sus ref lexio-

nes ins t rumenta l e s ; en el control de las pu ls iones se rejeite, po r 

así decir lo , el proceso de d o m i n a c i ó n de la n a t u r a l e z a c o m o 

conqu i s t a ind iv idua l de la n a t u r a l e z a in t e rna . 

Esta i m a g e n suge r ida en Dialéctica de la Ilustración, t eór ica-

m e n t e desconcer tan te , toda vez que p a r e c e mos t r a r l a repre -

sión del potenc i a l inst int ivo h u m a n o c o m o la t a r e a de un sujeto 

a i s l ado [31 ] , conduce , sin e m b a r g o , al s egundo e l emen to esen-

c ia l , que d e s e m b o c a en la a f i r m a c i ó n í i losóf ico-his tór ica de la 

a u t o n e g a c i ó n de la h u m a n i d a d ; este e l emen to d e j a a un l ado la 

tesis desar ro l l ada desde el punto de vista cognitivo cie la reducc ión 

un id imens iona l de la sens ib i l idad del sujeto p a r a cen t ra r se en 

c o m p l e t a r l a i m a g e n de las consecuenc i a s s e ñ a l i z a d o r a s de la 

d o m i n a c i ó n social de la na tu r a l e z a . Só lo el en t r e l a z am ien to 

surg ido ent re el e m p o b r e c i m i e n t o sensor ia l y l a r i gurosa supre-

sión pu ls iona l en el proceso del au tod i s c ip l inamien to h u m a n o 

p e r m i t e c o m p r e n d e r los rasgos del c a r á c t e r que , según A d o r n o 

y Horkhe imer , d e t e r m i n a n al sujeto act ivo i n s t rumen t a lmen t e 

h a b l a n d o : 

L a H u m a n i d a d se h a visto o b l i g a d a a somete r s e a cosas terr i -

b les h a s t a p o d e r d a r f o r m a al Yo, el c a r á c t e r idént i co , ins t ru-

m e n t a l y v ir i l de l h o m b r e , y a l go de e l lo se r ep i t e todav í a en 

c a d a i n f anc i a . El e s fue rzo p a r a d a r cons i s t enc i a al Yo a f e c t a al 

[31| Cii. el correspondiente estudio de Jéssica Benjamin, «The End oí 
lutei nali/.ation: Adorno's Social Psvchology», 'lelos, n. 32, 1977, pp. 42 y ss. 
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Yo en todos sus es tad ios ; y la t en t ac ión de p e r d e r l o h a e s t ado 

s i e m p r e a c o m p a ñ a d a p o r l a c i e g a d e t e r m i n a c i ó n de conse r -

va r lo [ 32 J . 

C o n esta breve observac ión , A d o r n o y H o r k h e i m e r a l c an -

z a n ese pun to en su a r g u m e n t a c i ó n a pa r t i r de l cua l a p a r e c e n 

po r vez p r i m e r a los perf i l es bás icos de su tesis histórico-f i losóí i -

ca . A d o r n o y H o r k h e i m e r p a r t e n del hecho de que la espec ie 

h u m a n a se l iberó a n t i g u a m e n t e de l p o d e r opres ivo del m e d i o 

na tu ra l a m e n a z a d o r tan pronto c o m o a p r e n d i ó a supe r a r los 

l ími tes de u n a res i s tenc ia m e r a m e n t e pa s i v a a los pe l i g ros na tu -

ra les y a t r a n s f o r m a r los mode los m imé t i co s de r eacc ión en 

actos in s t rumenta l e s de control . El m e d i o na tu r a l se obje t iva 

a h o r a en la a c t i v idad del t r aba jo social ba jo el pun to de vista 

d i rectr iz de u n a d ispos ic ión t écn ica que se ve o b l i g a d a a pres-

c ind i r p a u l a t i n a m e n t e de toda r i q u e z a sensoria l en el t e r reno 

de los est ímulos, a h o r a cons ide rados obstácu los p a r a la inter-

venc ión . A d o r n o y H o r k h e i m e r a d e m á s están convenc idos de 

q u e este acto or ig ina l de subsumi r los procesos na tu ra l e s b a j o el 

e s q u e m a de a c tuac ión del control técnico, esto es, de la domi -

nac ión de la na tu r a l e z a , p roporc iona el impu l so necesa r io al 

proceso de au tonegac ión h u m a n a ; es decir, esta ob je t ivac ión de-

la n a t u r a l e z a o r i e n t a d a en t é rm inos in s t rumenta l e s corre pa re -

j a s con el proceso de au toob je t ivac ión de la h u m a n i d a d . C o n 

esta tesis, A d o r n o y H o r k h e i m e r p r e suponen que el ser h u m a -

no, p a r a p o d e r a c c e d e r a la d i sc ip l ina de la e j e cuc ión instru-

m e n t a l en la a c t i v i d a d de l t r a b a j o , t i ene q u e r e d u c i r 

cons ide r ab l emen te su c a p a c i d a d de sens ib i l idad , así c o m o su 

potenc i a l pu l s iona l o rgán ico . Desde la pe r spec t i va de la filoso-

f ía de la historia , l a conc lus ión de la Dialéctica ele la Ilustración 

p u e d e deduc i r se de este desar ro l lo a r g u m e n t a i : a saber, cjue en 

la m e d i d a en que los sujetos h u m a n o s i n c r e m e n t a n s i s temát ica -

men t e su control i n s t rumenta l sobre la n a t u r a l e z a ex t e rna , al 

m i s m o t i empo p i e rden de m a n e r a p a u l a t i n a su n a t u r a l e z a 

132] M. Horkheimer y Th . W. Adorno, Diedektik der Aii/ktdrung, op. cit., 
p . 4 0 . 
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i n t e rna , h a b i d a c u e n t a de que ésta t i ene que ser t r a t a d a de l a 

m i s m a m a n e r a que aqué l l a . De este m o d o , el curso progres ivo 

de la d o m i n a c i ó n socia l n a tu r a l es sólo u n o de los l ados de un 

proceso s imu l t áneo de d e c a d e n c i a de u n a h u m a n i d a d c a d a vez 

m á s p r o f u n d a m e n t e a l i e n a d a respecto a su p rop i a n a tu r a l e z a : 

[ . . . ] C o n l a n e g a c i ó n de la n a t u r a l e z a en el h o m b r e se h a c e 

confuso y oscuro no sólo el télos del d o m i n i o de l a n a t u r a l e z a 

exter ior , s ino t a m b i é n el de l a p r o p i a v i d a . T a n p ron to c o m o el 

h o m b r e se a m p u t a l a c o n c i e n c i a de sí m i s m o c o m o n a t u r a l e z a , 

todos los f ines po r los q u e se m a n t i e n e en v i d a - e l p rog re so 

socia l , el i n c r e m e n t o de todas l as f ue r z a s m a t e r i a l e s e in te lec -

tua les , inc luso l a c o n c i e n c i a m i s m a - p i e r d e n todo valor, y l a 

en t ron i z ac ión del m e d i o c o m o fin, cjue a d q u i e r e en el cap i ta l i s -

m o el r a sgo de a b i e r t a l ocu r a , p u e d e pe rc ib i r s e y a en l a p reh i s -

tor ia de la sub je t i v idad . El d o m i n i o del h o m b r e sobre sí m i smo , 

q u e f u n d a m e n t a su au toconc i enc i a , es v i r t u a l m e n t e s i empre la 

de s t rucc ión del su jeto a cuyo serv ic io se r ea l i z a , pue s la sus tan-

c i a d o m i n a d a , o p r i m i d a y d i sue l t a po r l a a u t o c o n s e r v a c i ó n no 

es o t r a cosa q u e lo v iv i en te en func ión del cua l se d e t e r m i n a 

exc l u s i v amen t e el t r aba jo de la au toconse rv ac ión , en r e a l i d a d , 

justo a q u e l l o q u e debe ser conse rvado [33 ] . 

Este a r g u m e n t o , cjue d a la impres ión de ser u n a a p r e t a d a 

sinopsis de la Dialéctica de la Ilustración, p a r e c e da r se p o r satisfe-

cho con a f i r m a r la ex i s tenc ia de u n a conn ivenc i a inev i tab le 

en t re a u t o a f i r m a c i ó n socia l y a u t o n e g a c i ó n h u m a n a . S in 

e m b a r g o , l a const rucc ión histór ico-f i losóf ica de A d o r n o y 

Horkhe imer , re fer ida al á m b i t o de la historia de la filosofia y de 

la l i t e ra tura , no se l im i t a a q u í sólo a desa r ro l l a r este c í rcu lo 

vicioso de la c iv i l izac ión. Ya la m i s m a re fe renc i a al «cap i t a l i s -

m o » en el p a s a j e a n t e r i o r m e n t e c i t ado reve la cjue Dialéctica de la 

Ilustración h a de inc lu i r t a m b i é n otros e l ementos p roceden te s de 

u n a teor í a de las f o rmas de la d o m i n a c i ó n socia l cjue p u e d a n 

c o m p l e m e n t a r los conceptos an t ropo lóg i c amen t e a c u ñ a d o s de 

|33| //«/., p p . ( ) l v ss . 
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d o m i n a c i ó n social de la n a t u r a l e z a y a u t o d o m i n a c i ó n indiv i -

dua l . El m a r c o bás ico en el que se desa r ro l l a este tercer e je con-

cep tua l f u n d a m e n t a l , o r i en t ado a las re l ac iones de d o m i n a c i ó n 

ex is tentes en el in te r ior social , se e n c u e n t r a en l a r u d i m e n t a r i a 

concepc ión de u n a teor í a de la divis ión socia l de l t r aba jo ; ésta 

exp l i ca la des igua l divis ión social l abora l no h a c i e n d o re feren-

c ia a las ex i genc i a s func iona l e s que surgen con la in tens i f ica-

c ión del t r aba jo socia l sobre la n a tu r a l e z a , ni a los p r o b l e m a s de 

d is t r ibuc ión der ivados de l a p lusva l í a , s ino a un ac to cont ingen-

te de a p o d e r a m i e n t o colect ivo de pr iv i leg ios en los in ic ios del 

proceso de c iv i l i zac ión . 

C o m o J o s e p h S c h m u c k e r se h a e n c a r g a d o de mos t r a r [34] , 

p a r a A d o r n o la ca t egor í a de «pr iv i l eg io» representa po r lo gene-

ral el concepto clave p a r a el desarro l lo de u n a concepc ión de la 

d o m i n a c i ó n social ; supues t amente d e t e r m i n a el in jus t i f icado 

acto coerci t ivo que subyace a todo t r aba jo social con distr ibu-

ción des igua l . T a m b i é n p roporc iona el hi lo conductor con c u y a 

a y u d a p u e d e n r ecomponer se los dist intos f r agmentos inconexos 

a ce r ca de u n a teor ía de la división social del t r aba jo en la 

Dialéctica de la Ilustración. S in embargo , l a in te rpre tac ión que 

resul ta aqu í del proceso de const i tuc ión de la dominac ión social 

es e x t r e m a d a m e n t e v a g a [35] : según ella, m e d i a n t e «ac tos a rca i -

cos de despot i smo» [36] impuestos a la fue rza t ras el fin de la e r a 

del nomad i smo , hubo g rupos socia les que se a r roga ron el pr ivi-

leg io de ser r emp l a z ados a l a rgo p lazo po r otros m i e m b r o s de la 

soc iedad en la rea l i zac ión de t a reas soc ia lmente y a a s ignadas . 

[34] Cfr., J . 1". Schmucker, Adorno-D>gik des f e r f a l l s , op. cit., pp. 37 y ss.; 
pp. 53 y ss. 

[35] No obstante, las interpretaciones que echan en falta la existencia de 
una teoría de la dominación social en Dialektik der Aufkldrung no son, en térmi-
nos generales, muy acertadas (cfr. también A. Sóllner, Geschichle und Herrschaft. 
Sludien zur materialistischen Sozialwissenschaft 1929-1942., op. cit., pp. 190 y ss.); es 
más, como se puede mostrar, los vagos, aunque interconectados, fragmentos 
acerca de una posible concepción de la dominación social son extremadamen-
te importantes para la teoría de la sociedad de Adorno. 

[36] Aunque tomo esta categoría de .Negative Diakktík (op. cit., p. 315), tiene 
mucho que ver con el asunto desarrollado de hecho en Dialektik der Aufklãrung. 

| OKI I II 01,1. !'( ll>l,K | 

Sobre « l a base de la p rop i edad f i j a » [37] , que , con dist into nivel 

de control s a l v agua rda soc ia lmente el pr iv i leg io a s egu r ado de 

m a n e r a v io lenta , « l a c a p a c i d a d de poder ser r e m p l a z a d o » cons-

t i tuye desde ese m o m e n t o « l a m e d i d a de d o m i n a c i ó n » , s iendo 

«e l m á s poderoso qu i en p u e d e ser r e m p l a z a d o en el m a y o r 

n ú m e r o de operac iones » [38] . En la m e d i d a en que la monopo-

l izac ión colect iva de este pr iv i leg io social es c a p a z de s epa r a r las 

t a reas reproduct ivas resul tantes de la especie en ac t iv idades ins-

t rumenta l e s y ac t iv idades de control , en t r aba jo físico y ps íqui -

co, los modos de compor t am ien to colectivos de « d o m i n a d o r e s » 

y « d o m i n a d o s » t ienen t a m b i é n que dis t inguirse entre sí a l a 

l a rga . «El p l ace r del a r t e » y el « t r a b a j o m a n u a l » [39] , l a « au to -

conse rvac ión» y la fue rza co rpora l » [40] , son respectivos pro-

ductos de soc ia l izac ión según los dos mode los de ac t i v idad en los 

que los m i embros de la soc iedad son sepa rados p o r el acto ori-

g ina l de u n a divis ión v io lenta del t raba jo . En los escasos pasa jes 

de su investigacic>n en los que A d o r n o y H o r k h e i m e r se intere-

san por u n a teor ía genera l de l a d o m i n a c i ó n social , invest igan 

sobre todo los electos cola tera les de la social izacicm en el m a r c o 

de la s epa rac ión coerc i t iva entre t r aba jo men ta l y físico: 

Fero si, a p e s a r de toda sumis ión , el sa lva je n ó m a d a t o m a b a 

a ú n p a r t e en el e n c a n t a m i e n t o cjue l i m i t a b a a ésta y se d is f ra-

z a b a de a n i m a l sa lva je juara so rprender lo , en e t a p a s poster iores 

l a c o m u n i c a c i ó n con los esp í r i tus y la sumis ión se ha l l an r epa r -

t idos en t re d i f e ren tes c lases de la h u m a n i d a d : el p o d e r en un 

l ado , la o b e d i e n c i a en el otro. Eos procesos na tu ra l e s , e t e r n a -

m e n t e i gua l e s y r ecur ren tes , son i ncu l c ados a los súbditos , b ien 

po r tr ibus ex t r an j e r a s , b i en j ior las j j rop i a s c a m a r i l l a s d i r i gen -

tes, c o m o r i tmo de t r aba jo al com j i á s de l as p o r r a s y el g a r r o -

te, q u e r e s u e n a en todo t a m b o r b á r b a r o , en todo r i tua l 

m o n ó t o n o [41 ] , 

[37] M . Horkheimer y Th. W. Adorno, Dialektik der Au/klárung, op. cit., p. '20. 
[38] Ibíd., p. 41. 

[39] Ibíd. 
[10] Ibíd. 
|4l | Ib Id., p. 27. 
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La fo rmac ión de u n a c lase social p r i v i l e g i ada con c apac i -

d a d de ser r e m p l a z a d a en lo q u e a todo t r aba jo m a n u a l se ref ie-

re se a c o m p a ñ a nece s a r i a y p a r a l e l a m e n t e del su rg im ien to de 

otra c lase soc i a lmente o p r i m i d a que , ba jo la a m e n a z a de la v io-

lenc ia , h a de c a r g a r con todo el t r aba jo corpora l ; pues to que es 

esta ú l t ima la que de f o r m a exc lus iva h a de sopor ta r toda la 

m o n o t o n í a y l a d i sc ip l ina del t r aba jo r e gu l ado in s t rumenta l -

men t e sobre la n a tu r a l e z a , esta c lase socia l de t r aba j ado r e s cor-

pora l e s se ve fo r z ada a r ep roduc i r i nev i t ab l emente de nuevo 

dent ro de sí m i s m a la m i s m a r i g idez de la n a t u r a l e z a r e i f i c ada . 

Este desar ro l lo a r g u m e n t a i , cjue d e s e m p e ñ a u n a func ión cen-

tral en la ap rec i ac ión a d o r n i a n a del c o m p o r t a m i e n t o protot íp i -

co de los g rupos opr imidos , cumple , po r un lado, l a t a r e a de 

corregir los m a l e n t e n d i d o s q u e en g r a n m e d i d a p u d i e r a g e n e -

r a r l a p rop i a Dialéctica de la Ilustración: a saber, l a confusa tesis 

s egún l a cua l el p roceso de c iv i l i zac ión es conduc ido po r u n a 

a c t i v idad p roduc t i va ex i tosa de un sujeto de la espec ie un i f i ca -

do. U n a vez que la d e s i g u a l d a d a r c a i c a en la d i s t r ibuc ión del 

t r aba jo social se h a t o m a d o en c u e n t a desde el p u n t o de v is ta 

teórico, esta i dea debe d a r p ábu lo a u n a concepc ión m u c h o 

m á s c o m p l e j a que t enga c o m o pun to de re fe renc i a u n a socie-

d a d en conf l ic to y d i v id ida en c lases sociales . C o n la d iv is ión de-

la soc i edad en clases, el sujeto social p i e rde su u n i d a d . C o m o 

resu l tado de ello, A d o r n o y H o r k h e i m e r c o m p l e t a n con un ter-

ce r concepto , el d e la d imens ión del conf l ic to socia l , el m o d e l o 

b ipo l a r de su f i losof ía de la h is tor ia , en cuyo contexto la d iná -

m i c a de desar ro l lo de la h is tor ia de l a c iv i l izac ión se exp l i ca 

ú n i c a m e n t e en los t é rm inos de u n a conf rontac ión ent re el espí-

r i tu h u m a n o y la r e a l i d ad na tu ra l . Esta cor recc ión imp l í c i t a 

s igue s iendo en a l g u n a m e d i d a incomple t a , toda vez que d a la 

imj i res ión de cjue la hipóstas is de un sujeto colect ivo con c a p a -

c i d a d de c o m p r o m e t e r s e en la acc ión in tenc iona l c o m o sujeto 

ind iv idua l es s imp l emen te d e s p l a z a d a del p l a n o de las soc ieda-

des g loba les al p l ano de las c lases sociales . 

Por otro lado , l a l ínea de p e n s a m i e n t o subyacen te al pasaje-

an tes c i t ado p e r m i t e pe rc ib i r en q u é m e d i d a los groseros presu-

puestos de la teor ía del domin io social d eben inser tarse en el 
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leitmotiv h istór ico-f i losóf ico de Dialéctica de la Ilustración. A d o r n o 

y H o r k h e i m e r p a r t e n del hecho de que la c lase soc i a lmente 

op r im ida , a fin de ser c a p a z de adhe r i r s e a l a compu l s ión 

impue s t a coe rc i t i vamente po r las con t inuas t a reas de l t r aba jo , 

t iene que segu i r r ep roduc i endo en sí m i s m a de f o r m a r egu l a r 

todas esas r egu l a r i d ade s c i egas que la n a t u r a l e z a reve la al ser 

h u m a n o ba jo el pun to de vista de su disposic ión técn ica . Esto 

les p e r m i t e l levar a c abo a h o r a u n a ref lex ión de cuño especu la -

tivo que in t e rp re t a la d o m i n a c i ó n social de la c lase p r i v i l e g i ada 

sobre la c lase t r a b a j a d o r a c o m o u n a suerte de p ro longac ión — -

dent ro de la s o c i e d a d - de o t ra dominac ión : la h u m a n a sobre 

la n a t u r a l e z a ex te rna . L a disposicicm técn ica de la n a t u r a l e z a 

por la espec ie h u m a n a se p ro longa entonces en la disposic ión 

social e j e rc ida p o r la c iase d o m i n a n t e sobre los m i e m b r o s de la 

soc i edad ob l i gados a t raba jar , del m i s m o modo , que , inversa-

mente , la insens ib i l izac ión c o m p l e m e n t a r i a de la n a t u r a l e z a se 

p ro longa en el e m p o b r e c i m i e n t o cu l tura l de los t r aba j ado re s 

corpora les . De ahí cjue, c o m o consecuenc i a de esta l ínea de 

re f lex ión , A d o r n o y H o r k h e i m e r no vac i l en en h a b l a r de la 

c lase h i s tó r i camente o p r i m i d a en t é rminos de «de scend i en t e s 

socia les de la n a t u r a l e z a f í s ica» [42] . Esta sugerente fo rmu l a -

ción de j a ent rever con toda ev idenc i a el presu j jues to impl íc i to 

q u e en Dialéctica de la Ilustración l evanta el puen t e a r g u m e n t a t i v o 

(Mitre la const rucc ión histór ico-f i losóf ica de p a r t i d a y u n a teor í a 

de la d o m i n a c i ó n socia l ; el l u g a r de intersecc ión entre estos 

p l an t e am i en to s pa rc i a l e s r epresen ta el in tento de d a r f o r m a a 

u n a i d e a de d o m i n a c i ó n socia l cjue gua rde co r r e spondenc i a 

con u n a concepc ión a c e r c a de la d o m i n a c i ó n sobre la na tu r a -

leza . Só lo ba jo el p resupues to impl íc i to de esta cor re sponden-

c i a r e su l t a s i gn i f i c a t i vo c o m p r e n d e r , c o m o A d o r n o y 

H o r k h e i m e r hacen , las t écn icas de d o m i n a c i ó n social c o m o 

productos de u n a u t i l i zac ión int rasoc ia l de los med ios de domi -

nac ión que h a n sido adqu i r i dos por el t r aba jo sobre la na tu r a -

leza. L a l l a m a d a « l im i t a c ión del p en s am i en to a l a o rgan i zac ión 

112] Ibíd., p. 64. 
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y la admin i s t r a c ión» , q u e sirve al a s e g u r a m i e n t o de la d o m i n a -

ción y a « l a m a n i p u l a c i ó n de lo p e q u e ñ o » [43 ] , v ista desde esta 

perspect iva , no es así m á s que la consecuenc i a c iv i l i zadora de 

la o r i g ina r i a l imi tac ión un i l a te ra l del p e n s a m i e n t o h u m a n o a 

u n a r a c i o n a l i d a d in s t rumenta l cjue sirve a l a a u t o a f i r m a c i ó n 

social f rente a la n a tu r a l e z a . Lo m i s m o sucede con la ot ra m i t a d 

c o m p l e m e n t a r i a del c a m i n o ref lexivo, proceso m e d i a n t e el cua l 

A d o r n o y H o r k h e i m e r t r a t an de cons ide r a r a los g rupos socia-

les ob l igados al t r aba jo f ís ico c o m o los representan tes intraso-

cia les de la n a t u r a l e z a somet ida . T a m b i é n éste es un a r g u m e n t o 

p laus ib le sólo si p a r t imos de la presupos ic ión impl íc i ta de u n a 

re lac ión de co r r e spondenc i a entre d o m i n a c i ó n socia l y domi -

nac ión de la n a tu r a l e z a . Pues sólo si l a c lase o p r i m i d a se com-

prende del m i s m o m o d o que la n a t u r a l e z a c o m o un objeto, 

i n c apaz de res is tencia , somet ido a los m e c a n i s m o s del control 

técnico, p u e d e t ener sent ido, en t é rminos genera les , h a b l a r del 

empobrec im i en to cu l tura l de los t r aba j ado re s corpora l e s c o m o 

un produc to d i rec to de la d o m i n a c i ó n socia l , así c o m o de la 

insens ib i l i zac ión frente a lo na tu r a l c o m o f e n ó m e n o corre la t ivo 

necesa r io de la d o m i n a c i ó n social de la n a tu r a l e z a . A tenor de 

todo esto, A d o r n o y H o r k h e i m e r se ven ob l igados a a f i r m a r 

que conceptos c o m o « sum i s i ón » , « p o b r e z a de e x p e r i e n c i a » e 

« i m p o t e n c i a del t r a b a j a d o r » son la « c o n s e c u e n c i a lóg ica de la 

soc iedad indus t r i a l » |44j. 

C o m o a h o r a resulta ev idente , la t eor í a de la d o m i n a c i ó n 

na tu ra l sobre la cjue descansa la construccicm histór ico- í i losóí i -

ca de Dialéctica de la Ilustración const i tuye t amb i én el m a r c o her -

menêu t i co de u n a concepc icm de d o m i n a c i ó n social m u y v a g a . 

Es decir, A d o r n o y H o r k h e i m e r se c en t r an con t a n t a obst ina-

ción en el p roceso del control in s t rumenta l de la n a tu r a l e z a 

- c j u e va l e c o m o el interés g e n u i n o de su filosofia de la histo-

ria cjue t a m b i é n p r e t e n d e n conceb i r el f u n c i o n a m i e n t o de la 

]43J Ibíd., p. 42, cfr. también el texto incluido en el apéndice «Philosophie 

und Arbeitsteilung», op. ni., pp. 259 y ss. 

[44] Ibíd., p. 43. 
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d o m i n a c i ó n dent ro de la soc i edad de a c u e r d o con este m o d e -

lo. De ah í que ellos se vean forzados c o n c e p t u a l m e n t e a c o m -

p r e n d e r s i empre el p roceso de fo rmac ión y e jerc ic io de la 

d o m i n a c i ó n social de tal m a n e r a cjue p u e d a n r edescubr i r a q u í 

las ca rac te r í s t i cas g e n u í n a s de la d o m i n a c i ó n social de la na tu -

ra leza . Este proceso de d o m i n a c i ó n social apa r ece , entonces , 

en c i e r t a m e d i d a , c o m o el co r re spond ien te ref le jo es t ruc tura l 

del proceso de control i n s t rumenta l dent ro de la soc iedad . En 

a m b o s procesos u n a co lec t iv idad cjue se i m a g i n a c o m o sujeto 

de la espec ie h u m a n a en p r i m e r luga r ; luego, de u n a c lase 

pr iv i l eg i ada - se d isoc ia de su j j ro j j io m e d i o na tu r a l o socia l 

conv i r t i éndolos en objeto de u n a acc ión o r i e n t a d a al control . 

Del m i s m o m o d o cjue el sujeto de acc ión ins t rumenta l subsu-

m e los procesos na tu r a l e s ba jo la pe r spec t iva abs t r ac t a del con-

trol a fin de p o d e r conve r t i r l o s en pos ib l e c a m p o de 

in te rvenc ión de su m a n i p u l a c i ó n in s t rumenta l , así t a m b i é n el 

sujeto soc i a lmente j ) r iv í l eg iado c las i f ica a todos los res tantes 

m i e m b r o s de l a soc i edad según u n a pe r spec t i va de control pat a 
h a c e r de ellos meros ó rganos de c u m p l i m i e n t o de las t a reas ins-

t i tu idas soc i a lmente ; en los dos procesos el l engua j e ú n i c a m e n -

te sirve a u n a func ión : l a de t r an s fo rma r el caos de los 

f e n ó m e n o s socia les o na tu ra l e s en un s i s tema re fe renc i a l en 

torno a datos e spec í f i c amente re levantes {jara el control [45 ] . 

A m b o s t ipos de acc ión o r i e n t a d a al control se conso l idan con 

el tiempo en aparatos de d o m i n a c i ó n : las o rgan i z ac ione s socia-
les en las cjue se aplican a l a l a r g a procedimientos exitosos de 

control y m a n i p u l a c i ó n de los m i e m b r o s somet idos de la socie-

d a d t ienen su co r r e spondenc i a , en el f rente de la d o m i n a c i ó n 

socia l , con ins t rumentos técnicos en los cjue las reg las se ma te -

¡45] Cfr. también, Ibíd., pp. 28 y ss. Esta idea fundamental contiene implí-
citamente referencias a una filosofía del lenguaje cuyo análisis en la bibliogra-
fía secundaria hasta donde llegan mis conocimientos - aún está por hacer. 
Cfr. F. Grrnz Adorno-Studir Adornos Fhtlosopláe in (ínmdbegnjjen, op. cit., pp. 211 
v ss.; de gran influencia en Adorno pudo ser la teoría benjaminiana de la 
«mag ia del lenguaje» (cfr. para esto: Winfried Menninghaus, Walter Benjamins 
Ilicorie iler Sprachrnagte, Frankfurt, 1980). 
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rializan p a u l a t i n a m e n t e en ope rac iones repet i t ivas sobre la 

na tu r a l e z a . F ina lmente , c abe s eña l a r a ú n que el c o m ú n deno-

m i n a d o r de a m b o s procesos es un potenc i a l de desa r ro l lo 

i n m a n e n t e : la v io l enc i a i n s t rumenta l sobre la n a t u r a l e z a obje-

t i vada y la v io l enc i a in s t rumenta l socia l sobre las c lases some-

t idas c rece en la m e d i d a en que t an to los apa r a to s técn icos 

c o m o t a m b i é n las o r g an i z a c ione s socia les son c a p a c e s de pro-

duc i r po r el las m i s m a s procesos cont ro lados a r t i f i c i a lmente . En 

Dialéctica de la Ilustración no se e n c u e n t r a n a f i r m a c i o n e s sobre 

estas co r r e spondenc i a s así de expl íc i tas . S in e m b a r g o , la a r g u -

m e n t a c i ó n h i s t émco - f i l o só f i c a d e s d e l a c u a l A d o r n o y 

H o r k h e i m e r t ra tan de c o m p r e n d e r las f o r m a s de dominac i cm 

social c o m o con t inuac ión de la d o m i n a c i ó n de la n a t u r a l e z a 

ex is tente den t ro de las soc i edades sí nos p e r m i t e s a c a r estas 

conc lus iones . En r e a l i d ad , las imp l i c ac iones téor ico-soc ia les de 

Dialéctica de la Ilustración no t a r d a n m u c h o a p a r e c e n a l a luz de 

estas conclus iones . D a d o q u e e l las f u n d a n t a m b i é n el aná l i s i s 

de las re l ac iones in t rasoc ia les en la concepc ión de la d o m i n a -

c ión de la n a tu r a l e z a , A d o r n o y H o r k h e i m e r se ven ob l i gados 

a c o m p r e n d e r el p roceso de adqu i s i c ión y e jerc ic io de d o m i n a -

c ión social c o m o un proceso en el que un sujeto ind iv idua l o 

colect ivo a c t ú a sobre otros sujetos con obje to de hacer l e s dóc i -

les p a r a sus p l anes c in tenc iones . Este sujeto log ra el p o d e r ut i-

l i z ando la f ue r z a f ís ica ob l i g ando a los otros m i e m b r o s de la 

soc i edad a segu i r el d i c t ado de u n a distr ibuciém des igua l del 

t r aba jo socia l ; y d i s f r aza el pr iv i l eg io conqu i s t ado con la v io len-

c ia ba jo l ó r m a s ins t i tuc iona les con objeto de a s e g u r a r de f o r m a 

p e r m a n e n t e su p rop i a posic ión en la soc iedad . A f in de g a r a n -

t izar la obed i enc i a de los g rupos somet idos respecto a las insti-

tuc iones t jue a s e g u r a n la d o m i n a c i ó n , el sujeto a h o r a h a ce uso 

de los med ios de la fue rza f ís ica y p s íqu i ca : en el p r i m e r caso, 

e m p l e a los med ios de p o d e r de los cjue d i spone c o m o prop ie t a -

rio p a r a ob l i g a r d i r ec t amente , a t ravés del uso rea l de la f u e r z a 

o de su ab i e r t a a m e n a z a , a la obed i enc i a a los sujetos somet i -

dos. En el s egundo de los casos, h a c e uso de los med io s de pe r -

suas ión y m a n i p u l a c i ó n p a r a ob l i ga r i n d i r e c t a m e n t e a l a 

obed i enc i a de los sujetos somet idos en benef i c io propio . 
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Estos casos de c o a c c i ó n d i r e c t a o i n d i r e c t a son las ú n i c a s 

f o r m a s de d o m i n a c i ó n soc ia l q u e se r e c o r t a n c o n c e p t u a l m e n -

te den t ro de l a t eo r í a i m p l í c i t a de l a s o c i e d a d q u e e n c o n t r a -

mos en Dialéctica de la Ilustración. T o d a f o r m a de d o m i n i o 

socia l , en c a m b i o , q u e no se r e t ro t r a i g a al m o d e l o de somet i -

m i e n t o ac t ivo de los m i e m b r o s de l a s o c i e d a d b a j o u n p ropó -

sito g e n e r a l de l contro l (a saber , l a i n f l u e n c i a o r i e n t a d a a l fin 

de l a o b e d i e n c i a i nd iv idua l ) , s ino q u e se c o n c i b a , an te s b i en , 

c o m o el r e su l t ado de u n a c u e r d o en t r e los m i e m b r o s de l a 

soc i edad , q u e d a exc l u i d a , sin e m b a r g o , de este m a r c o teór ico . 

En este otro caso no es l a o b e d i e n c i a p r o d u c i d a d i r e c t a o ind i -

r e c t a m e n t e , s ino el ho r i zon te de las o r i en t a c ione s n o r m a t i v a s 

de los g rupos somet idos el q u e a s i en t a l as ba se s q u e sos t i enen 

la d o m i n a c i ó n soc ia l p o r g r u p o s p r i v i l eg i ados . S e t r a t a , pues , 

de u n a r e l a c ión b i l a t e r a l de d o m i n i o soc ia l : l as supues t a s evi-

d e n c i a s cu l tu r a l e s y l as o r i en t a c ione s v a lo r a t i v a s c o n d u c e n t e s 

a l a a cc ión , a t ravés de c u y o f i l tro todos los g r u p o s soc ia les se 

p e r c i b e n c o m o u n a e s t ruc tu r a ins t i tuc iona l e s t ab l e c ida , con-

f l u y e n en un consenso f r a g m e n t a r i o , pe ro , sin e m b a r g o , e fec-

tivo, q u e es c a p a z de a s e g u r a r un g r a d o su f i c i en t e de 

r e c o n o c i m i e n t o n o r m a t i v o den t ro de u n a s i tuac ión de des-

i g u a l d a d i n s t i t u c i o n a l i z a d a en la d i s t r ibuc ión de los b i enes 

soc ia les . A h o r a b i en , este e s t ado de d o m i n a c i ó n p r o t e g i d o 

c o n s e n s u a l m e n t e p l a n t e a a h o r a p a r a u n a t eo r í a soc ia l u n a 

se r i a d i f i cu l t ad : i d en t i f i c a r aque l l o s m e c a n i s m o s ins t i tuc iona -

les y cu l t u r a l e s que , c a n a l i z a n d o y b l o q u e a n d o den t ro de l 

g r u p o socia l los procesos c rea t ivos o r i en t ados a l a a c c i ó n nor-

m a t i v a , p u e d e n d e s e m b o c a r en la f o r m a c i ó n de un consenso 

soc ia l a p e s a r de las d e s i g u a l d a d e s p e r c i b i d a s soc i a lmen te . 

Só lo si es ta d i f i cu l t ad se re sue lve de un m o d o t e ó r i c a m e n t e 

p r o m e t e d o r p u e d e exp l i c a r s e u n a s i tuac ión soc ia l en la q u e 

los desn ive les i n s t i t uc iona l i z ados ex i s tentes en u n a s o c i e d a d 

en t re sus m i e m b r o s en lo t o c an t e a p r iv i l eg ios e n c u e n t r a , no 

obs tan te , r e c o n o c i m i e n t o consensua l . 

En Dialéctica de la Ilustración, sin e m b a r g o , A d o r n o y 

H o r k h e i m e r no p u e d e n ni s iqu ie ra p l a n t e a r este p r o b l e m a 

que , ba jo el concepto de «v io l enc i a e s t ruc tu ra l » es t e m a de 
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las c i enc i a s socia les [ 4 6 ] - , pues to que , c o m o resu l tado de su 

cons t rucc ión b a s a d a en su filosofía de la histor ia , el los t i enen 

cjue n e g a r de a n t e m a n o la s imple pos ib i l idad de pens a r en un 

t ipo de d o m i n a c i ó n a s e g u r a d a consensua lmente . L a correspon-

denc i a ex is tente ent re la d o m i n a c i ó n de la n a t u r a l e z a y l a 

d o m i n a c i ó n social no les p e r m i t e t o m a r en cons ide rac ión otro 

mode lo de d o m i n a c i ó n socia l que no sea el a s en t ado en los ins-

t rumentos un id imens iona l e s de d o m i n a c i ó n social m e d i a n t e 

coacc ión d i rec ta o ind i rec ta ; p e ro aqu í , po r pr inc ip io , se imp i -

de cua l qu i e r t ipo de r econoc imien to gene ra l de las p rop ia s act i -

v idades cu l tura les y las func iones h e r m e n é u t i c a s de los g rupos 

somet idos al s i s tema socia l . L a i n f l uenc i a que el t e m a fi losófico-

histór ico t iene en la a r g u m e n t a c i ó n teór ico-socia l de Dialéctica 

de la Ilustración es t an pode rosa q u e A d o r n o y H o r k h e i m e r no 

t ienen m á s r e m e d i o q u e c o m p r e n d e r a los sujetos soc i a lmente 

somet idos , a n á l o g a m e n t e , c o m o v íc t imas pas ivas y co la te ra les 

de las t ecno log ias de d o m i n a c i ó n d i r i g idas al domin io de la 

n a tu r a l e z a . Parece , así pues , c o m o si los p roced imien tos de con-

trol p u d i e r a n d e t e r m i n a r a los ind iv iduos sin q u e éstos, a su vez, 

p u d i e r a n r ea l i z a r tenta t ivas de res is tencia social y de opos ic ión 

cu l tura l . 

D a d o que , a la v is ta de su f i losof ía de la h is tor ia , A d o r n o y 

H o r k h e i m e r in t e rp re t an la h i s tor ia de la c iv i l i zac ión c o m o un 

forzoso proceso en espira l e n c a m i n a d o a la d o m i n a c i ó n de la 

na tu r a l e z a , l a d o m i n a c i ó n social de c lase y la d o m i n a c i ó n de las 

pu ls iones ind iv idua les , se ven abocados a m a n t e n e r u n a conc lu-

sión que , desde la pe r spec t iva de la teor ía socia l , t i ene que igno-

r a r la ex i s tenc ia de u n a esfera i n t e r m e d i a r i a de la acc ión social . 

L a coacc ión colect iva a l a au toconse rvac ión social se ex t r apo l a 

t an incues t ionab l emente a l a coacc ión espec í f i ca de c lase h a c i a 

el a s e g u r a m i e n t o de la d o m i n a c i ó n y a l a coerc ión ind iv idua l a 

la au tod i sc ip l ina cjue de j a de exist ir y a a q u í un j iosible es j jac io 

|46] Este concepto ha sido fructífera y sistemáticamente anal izado por 
Jo l ian Galtung en el ámbito de las ciencias sociales, cfr. también, Kapitalistische 
(¡ro/jmaehl Europa oder Die (lememschaft der Konzeme, Reinbek bei Hamburg 1973, 
cap. 3. («Allgcmeines ¡iber den Begriff der Machí») , 
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social i n t e r m e d i o o r i en t ado a l a p roducc ión c rea t iva de g rupos 

interact ivos . Es fáci l ver c ó m o el r educc ion i smo teór ico-socia l 

subyacen te a esta conc lus ión f ina l conduce , ba jo el c o n t r a p u n -

to de u n a f i losof ía pes imis ta de la histor ia , a l car r i l cont ra r io 

po r el que , en el p r ime r Horkhe imer , todav í a m a r c h a b a la 

v a r i an t e opt imis ta de u n a filosofía de la h is tor ia mate r i a l i s t a . 

De ah í que , en estas dos vers iones suces ivas de la Teor í a 

Cr í t i c a , el m a r c o concep tua l de la t eor í a de l a acc ión se h a y a 

visto r educ ido al concepto de t r aba jo ; en a m b a s vers iones , con-

secuen temente , l a h is tor ia de las soc i edades h u m a n a s sólo es 

conceb ida en conex ión con la d i n á m i c a de la d o m i n a c i ó n 

h u m a n a de la n a tu r a l e z a . En las dos vers iones , sin e m b a r g o , el 

m i s m o proceso de d o m i n a c i ó n de la n a t u r a l e z a rec ibe dos 

in t e rp re t ac iones m u y dist intas : m i en t r a s cjue en los años tre in-

ta H o r k h e i m e r con f i aba a ú n en la t r ans fo rmac ión de u n a na tu -

r a l e za d i r i g i da t e cno lóg i c amen te la pos ib i l idad de l ibe rac ión 

de l p o t e n c i a l c i v i l i z a to r io i n t e r r u m p i d o , Dialéctica de la 

Ilustración, m e n o s de u n a d é c a d a después , a t r ibuye el impu l so 

or ig ina l d e la d e c a d e n c i a de la c iv i l izac ión a un proceso de 

dominac i ém t ecno lóg i c amente progres ivo de la n a t u r a l e z a [47 ] . 

117] Cfr. Para esto: M . Theunissen, Geselkdwft und (¡esehichk, op. eit., pp. 15 
y ss. 
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L A T E O R Í A D E L A S O C I E D A D 
D E A D O R N O : L A R E P R E S I Ó N D E F I N I T I V A 

D E L O S O C I A L 

A u n q u e los au tores de Dialéctica de la Ilustración d e s cubren en un 

p r i m e r m o m e n t o el proceso de regres ión de la espec ie en el 

m a r c o de la r e a l i d ad his tór ica de la A l e m a n i a fascista y, en c ier-

ta m e d i d a , p royec t an re t rospec t ivamente esta s i tuac ión has t a 

los prop ios in ic ios de la c iv i l izac ión, el los no a p r e c i a n que este 

f e n ó m e n o l l egue a su fin con la de r ro t a de l fasc ismo. U n a no ta 

de sus « A p u n t e s y esbozos» , r edac t ados en c o m ú n , de j a t rans-

luc i r que , desde l a pe r spec t i va de u n a teor í a h is tór ico-f i losóf ica 

de la d o m i n a c i ó n de la n a tu r a l e z a , el f a sc i smo no es s ino u n a 

e t apa h is tór ica dent ro del i r revers ib le proceso de d e c a d e n c i a 

cu l tu ra l : 

En Alemania el fascismo ha vencido con una ideología grose-
ramente xenófoba, anticultural y colectivista. Ahora que devas-
ta la tierra, los pueblos deben combatirlo; no hay otra salida. 
Pero no está dicho que cuando todo termine deba difundirse 
por Europa una atmósfera de libertad, no está dicho que sus 
naciones puedan convertirse en menos xenófobas, anticultura-
les y pseudocolectivistas que el fascismo del que han debido 
defenderse. La derrota de la avalancha tampoco interrumpe 
necesariamente su movimiento [1], 

[1] M. Horkheimer y Th . W. Adorno, Dialektik der Aufklãrung, op. cit., 
p. 2.'52. ¡Dialéctica de la Ilustración. Madr id , Trotta, 1996.] 
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Kl sombr ío p re sen t im ien to q u e se expresa en l a m e t á f o r a de 

la ú l t i m a f rase de l im i t a los perf i l es de l hor izonte a r g u m e n t a i en 

el q u e la Teor ía Cr í t i c a de A d o r n o p e r m a n e c e r á inc luso des-

pués del fasc ismo. A u n q u e su d iscurso no es t aba to t a lmente 

exento de c ier tas amb iva l enc i a s , A d o r n o sostuvo firmemente 

sus convicc iones bás icas de la cr í t i ca de la d o m i n a c i ó n de la 

n a t u r a l e z a inc luso ba jo las cond ic iones m o d i f i c a d a s del c ap i t a -

l i smo de posgue r r a ; de hecho, él es q u i e n convier te l a construc-

c ión his tór ico-f i losóf ica de Dialéctica de la Ilustración, que desde el 

p r inc ip io deb í a servir a l a i n t e rp re t ac ión g e n e a l ó g i c a del total i -

t a r i smo nac iona l - soc ia l i s t a , en el m a r c o or ienta t ivo de u n a teo-

ría que a h o r a t iene c o m o mis ión d i agnos t i c a r c r í t i c amen te la 

s i tuac ión de las d e m o c r a c i a s del e s tado de b ienes ta r ex is tentes 

en el c ap i t a l i smo tard ío . El b a g a j e i n s t rumenta l teór ico-socia l , 

que imp l í c i t amen t e inc lu í a l a filosofia de la h is tor ia anter ior , 

q u e d a a pa r t i r de a h o r a en c i e r t a m e d i d a p r i v ado de todo posi-

ble contraste . A u n q u e es c ierto q u e el foco de a t enc ión empí r i -

co se de sp l a za de la t eor í a de la o rg an i z a c ión estata l de la 

coacc ión d i r ec t a a las es t ra teg ias ins t i tuc iona les de la coacc ión 

ind i rec ta , t amb i én es v e r d a d q u e el m a r c o genera l q u e d i r ige l a 

inves t igac ión s igue s i endo el m i s m o que el de Dialéctica de la 

Ilustración. C o n la m i r a d a pues t a en u n a in t e rpre t ac ión filosófi-

co-h is tór ica del fasc ismo, la Teoría C r í t i c a q u e A d o r n o des-

ar ro l l a en sus escritos d u r a n t e l a po sgue r r a d i r ige su a tenc ión a 

la A l e m a n i a cap i ta l i s t a en s i tuac ión de recons t rucc ión . S u teo-

r í a se e n c u e n t r a en u n a s i tuac ión p a r a d ó j i c a : por un lado, está 

p e r t r e c h a d a con las h e r r a m i e n t a s concep tua l e s a d e c u a d a s p a r a 

un aná l i s i s de la d o m i n a c i ó n tota l i t a r ia , pe ro éstas, c o m o es 

na tu ra l , por o t ra par te , y a no son úti les sin m á s p a r a u n a inves-

t i gac ión de la f o r m a n o r m a l de la d o m i n a c i ó n capi ta l i s ta . S in 

e m b a r g o , all í donde la t eor í a in tenta e s c apa r de la man i f i e s t a 

i n compa t i b i l i d ad exis tente entre concepto y r e a l i d ad a b a n d o -

n a n d o el m a r c o teór ico prescr i to en Dialéctica de la Ilustración, 

cae , en c ie r ta m e d i d a , p o r de t rás de las cont inuas pre tens iones 

de r a d i c a l i d a d c o n t i n u a m e n t e r e c l a m a d a s p o r su p r o p i a filoso-

f ía de la h is tor ia . Esta p a r a d o j a , c o m o se mos t r a r á , f o r m a pa r t e 

de las pecu l i a r i d ade s de la teor ía social que A d o r n o l leva a 

| < '.ki 11<:\ ni i. re ini.u 

A l e m a n i a desde su exi l io en los Estados Un idos y q u e él des-

a r ro l l a sobre las bases de u n a filosofia de la h is tor ia conse rvada 

en t é rm inos ahistór icos ; ésta es, en efecto, sólo l a expres ión teó-

r ico-socia l d e la apor i a , a ú n m á s p ro funda , en la q u e c a y ó la 

Teor í a Cr í t i c a con la Dialéctica de la Ilustración. El aná l i s i s inter-

d i sc ip l inar io de la soc iedad , que en la d é c a d a de los años t re in-

ta H o r k h e i m e r a ú n cons i de r aba un in ter locutor equ iva l en te l a 

f i losofía , y a no es a h o r a m á s que un s imple i n s t rumento aux i -

l i a r subord inado a u n a Teo r í a Cr í t i c a que osci la de m o d o apo-

rét ico entre u n a filosofia nega t i v a y u n a estét ica filosófica. S e r á 

úti l , en un p r i m e r m o m e n t o (a), c e r c io r a rnos de l sent ido de esta 

r eeva luac ión q u e t iene l u g a r dent ro de la teor ía , antes de que 

(b) e x a m i n e m o s los conten idos de l a ú l t i m a teor ía social des-

a r r o l l a d a po r Adorno . 

(A) El g iro es t ruc tura l d e la Teor í a Cr í t i c a cjue en t r a en 

escena , m o d i f i c a n d o su cons iderac ión de las d i ferentes discipl i -

nas, t i ene su or igen en un desarrol lo , f e cundo en consecuenc ias , 

q u e se r e m o n t a a la Dialéctica de la Ilustración. C o n la cr í t ica de la 

d o m i n a c i ó n de la n a tu r a l e z a , A d o r n o y H o r k h e i m e r no sólo 

h a b í a n i m p o r t a d o un e l emen to d u r a n t e m u c h o t i empo ex t r año 

a l a t r ad ic ión de la Teo r í a C r í t i c a de la soc iedad ; a l a s u m i r esto 

ellos e s t aban s i m u l t á n e a m e n t e m o d i f i c a n d o de m a n e r a s ignif i-

ca t iva el estatuto teór ico y l a concepc ión c ient í f i ca de la m i s m a . 

El m o d e l o de filosofía de la h is tor ia que A d o r n o y H o r k h e i m e r 

desa r ro l l an sobre la base del concep to de d o m i n a c i ó n de l a 

n a t u r a l e z a conduce a u n a revis ión me todo lóg i c a dent ro de l a 

T e o r í a C r í t i c a q u e y a se a n u n c i a l a p i d a r i a m e n t e en el 

« P r ó l o g o » de Dialéctica de la Ilustración: 

A pe s a r de h a b e r obse rvado , desde h a c í a m u c h o s años , q u e en 

l a a c t i v i d ad c i en t í f i ca m o d e r n a las g r a n d e s invenc iones se 

p a g a n con u n a c rec i en te d e c a d e n c i a de la cu l t u r a t eór i ca , cre-

ímos , no obstante , [~>oder segu i r e sa a c t i v i d a d ha s t a el p u n t o 

q u e nue s t r a con t r ibuc ión se l imi tase p r e f e r e n t e m e n t e a la cr í t i -

c a o a l a con t i nuac ión de teor ías e spec i a l i z adas . El la h u b i e r a 

d e b i d o a tenerse , c u a n d o m e n o s desde el p u n t o de v i s ta t emá t i -

co, a las d i sc ip l inas t r ad i c iona l e s : soc io log ía , ps i co log í a y epis-
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t e i no log í a [ . . . ] Los f r a g m e n t o s r eun idos en este v o l u m e n p o n e n 

de man i f i e s to , sin e m b a r g o , q u e h e m o s d e b i d o a b a n d o n a r 

a q u e l l a c o n f i a n z a . [ . . . ] En l a s i tuac ión a c t u a l de q u i e b r a de l a 

c iv i l i zac ión b u r g u e s a se h a h e c h o cues t ionab l e no sólo l a o r g a -

n i z ac ión , s ino el sen t ido m i s m o de la c i enc i a [2 ] . 

L a d i f e renc i a que a q u í se ab r e r a d i c a l m e n t e entre el p royec -

to o r i g ina r io de u n a pos ib le inves t igac ión socia l g u i a d a po r la 

filosofía, po r un lado, y u n a filosofía de la h is tor ia e x i m i d a de 

c o n f i r m a c i ó n c ient í f i ca , po r el otro, a d q u i e r e a h o r a u n a f unda -

m e n t a c i ó n s i s temát ica . Este c a m b i o resu l ta forzoso si las disci-

p l inas c ient í f icas y a no son cons ide r ada s y v a l o r a d a s desde l a 

pe r spec t iva de un proceso de auto- i lus t rac ión a cumu l a t i vo de la 

espec ie h u m a n a , c o m o e r a a ú n el caso del p r i m e r Horkhe imer , 

s ino m á s b ien desde el p u n t o de v is ta de u n a c rec iente au toa l i e -

nac ión de l a h u m a n i d a d . Este es el c a m b i o de pe r spec t iva 

desde el q u e la Dialéctica de la Ilustración t i ene cjue i n t e rp re t a r l a 

c i enc i a en t é rm inos genera l e s en el m o m e n t o en el que d a u n 

g i ro nega t ivo a l a e m p r e s a ep i s t emo lóg i ca in s t rumenta l . L a s 

d isc ip l inas c ient í f icas , s egún este p l an t e am ien to , r ep re sen tan así 

con t inuac iones s i s temát icas de un conoc imien to adqu i r i do en 

la p r á c t i c a y suscept ib le de serv i r a la v ida ; e l las pe r t enecen , 

c o m o un pa s a j e de la ob r a a p u n t a en t é rm inos exce s i vamente 

antropológ icos , a las func iones evolut ivas de adap t a c ión , c o m o 

« los d ientes al oso» [3] . S in e m b a r g o , al m i s m o t i empo, t a m -

b ién a u m e n t a n esa d i s t anc i a que al ser h u m a n o , en sus p r ime -

ros pasos d i r ig idos a l a acc ión in s t rumenta l , y a se le ab r e entre 

él y l a n a tu r a l e z a . C o n s i d e r a d a s desde este p r i sma , las c i enc ias 

p ros iguen po r c a m i n o s m e t o d o l ó g i c a m e n t e s i s temát icos el pro-

ceso en el cua l la soc i edad a p r e n d e a conservar se e l la m i s m a 

con t ro l ando de m o d o expe r imen t a l su n a t u r a l e z a e x t e r n a y, po r 

tanto, a c c e d i e n d o al control social de su m u n d o in te rno . El las 

p a r t i c i p an en el curso c iv i l i zador de la d o m i n a c i ó n h u m a n a de 

la n a t u r a l e z a y de la cos i f icac ión socia l p r e c i s a m e n t e p o r q u e 

[2] Ibíd., p. 1. 
|3| Ibíd.,li. 235. 
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r a c iona l i z an el conoc imien to de control a l m a c e n a d o social-

men t e q u e l ibra a l a soc iedad de su s i tuac ión de cont ingenc i a . 

N i n g ú n t ipo de ob je t ivac ión c ient í f ica p u e d e e s c apa r de este 

es trecho m a r c o impues to u n a vez que la m i s m a c ienc ia , y no 

s imp l emente u n a de sus in te rpre tac iones , se v incu l a es t ructu-

r a lmen tc con las cond ic iones de la acc ión o r i e n t a d a al control . 

Todas las d i fe renc ias q u e p u d i e r a n exist ir en t re las c i enc ias 

na tu r a l e s y las c ienc ias socia les o h u m a n a s son ins ign i f i cantes 

en c o m p a r a c i ó n con esta d e t e r m i n a c i ó n de a l to va lor func io-

na l . A esta def in ic ión g rose ra de las c i enc ias se ven forzados 

inev i t ab l emente los autores de Dialéctica de la Ilustración: 

El pues to de l a c i enc i a en la d iv is ión social del t r a b a j o es fác i l -

m e n t e reconoc ib le . L a c i enc i a d ebe a c u m u l a r hechos y nexos 

func iona l e s de hechos en la m a y o r c a n t i d a d posible . El o r d e n a -

m i e n t o debe ser c l a ro y ev iden te a fin de q u e c u a l q u i e r e m p r e -

sa i n d u s t r i a l p u e d a e n c o n t r a r e n s e g u i d a l a m e r c a n c í a 

in te l ec tua l d e s e a d a . [ . . . ] T a m b i é n las obra s h i s tór icas d eben 

p r o p o r c i o n a r m a t e r i a l . L a pos ib i l i dad de u sa r y v a l o r a r ese 

ma t e r i a l no ha de ser b u s c a d a d i r e c t a m e n t e en la indus t r i a , 

s ino i n d i r e c t a m e n t e en la es fera de la a d m i n i s t r a c i ó n [4] , 

A d o r n o y H o r k h e i m e r desa r ro l l an , así pues , u n a in te rpre ta -

ción de las c ienc ias de g r a n ca l ado , pero al m i smo t i empo se 

sat i s facen con i lus t rac iones de este tenor ; subsumen todos los 

tipos posibles de conoc im ien to cient íf ico, h a c i e n d o abs t racc ión 

de sus ca rac te r í s t i cas metodo lóg icas , ba jo un concepto f u n d a -

m e n t a l de saber o r i en t ado a l a d o m i n a c i ó n y t r a t ando de 

demos t r a r l a p l aus ib i l i dad de su tesis sólo con los e j emplos 

obvios de l conoc im ien to técnico y admin i s t ra t ivo . A esta 

demos t r ac ión restr ict iva conduce el p l a n t e a m i e n t o de Dialéctica 

de la Ilustración s i empre y c u a n d o se a cep ten sus p remi sa s teóri-

cas: si conven imos en que , bá s i c amente , toda f o r m a de rend i -

m ien to te leo lóg ico concep tua l está l i g ada a un acto ele domin io 

in s t rumenta l y toda f o r m a de conoc imien to c ient í f ico a su vez, 

| 11 Ibíd., p. 259. 

¡ I . A I I ( > i ; I \ I I I . i \ s i >i l i I ) \I > i ) I . A i ) ( ) K \ C >: I , \ K U M U ' . S I Ó N N I . U N I T I V A . l no 



por cons igu iente , h a de en t ende r se c o m o u n a í o r m a genera l i -

z a d a te l eo lóg ico-conceptua l , resu l ta lóg ico in t e rp re t a r l a c ien-

c i a en genera l c o m o un in s t rumento o r i en t ado al control 

técn ico o socia l . Puesto q u e A d o r n o y H o r k h e i m e r s acan expl í -

c i t amen t e esta conc lus ión c o m o def in i tor ia , se ven ob l igados a 

dar, c i e r t amente , el s igu iente paso : t i enen que a i s l a r defens iva-

m e n t e sus p rop ia s re f lex iones de todo t ipo de f o r m a de conoci -

m ien to c ient í f ico, con objeto de no verse invo lucrados dent ro 

del m a r c o de este s aber o r i en t ado al control . T o m a d a s al p ie de 

la le tra , las p r em i s a s f i losóí ico-histór icas de Dialéctica de la 

Ilustración no p o d í a n po r m e n o s de s e p a r a r l a Teor í a Cr í t i c a de 

esc impu l so teór ico prop io de las d isc ip l inas e spec i a l i z adas cjue 

t en í a que recoger el programa de inves t igac ión social has ta ese 

m o m e n t o g u i a d o j )or l a f i losofia , pero cont ro l ado en t é rm inos 

empír icos . A d o r n o y H o r k h e i m e r t i enen que l ibe ra r a la Teo r í a 

C r í t i c a de las g a r r a s de las c i enc ias socia les emp í r i c a s y a b a n -

dona r l a a l a exc lus iva responsabilidad de l a f i losofía . A pa r t i r de 

a h o r a , den t ro del m a r c o genera l de la t eor í a de Adorno , a l a 

inves t igac ión c ient í f ico-socia l se le a t r ibu i r á el estatus de u n a 

d i sc ip l ina aux i l i a r cjue s igue s iendo objeto de g e n e r a l i z a d a s 

reservas ideo lóg icas c u a n d o se l a invoca . 

Este de sp l a z am ien to cie énfas is en la esfera i n t e rna de la 

teor ía no represen ta , sin e m b a r g o , m á s que u n a c a r a , la meto-

do lóg ica , de las revis iones cjue ex ige el m o d e l o f i losófico-histó-

r ico subyacente: a Dialéctica de la Ilustración. Ea otra c a r a v a a 

conce rn i r a l a pos ic ión p r o g r a m á t i c a y l a f o r m a re f l ex iva de la 

d i sc ip l ina concre ta que a h o r a va a a s u m i r casi toda la c a r g a 

a r g u m e n t a t i v a de la l e o n a Cr í t i c a . Nos re fer imos a la filosofía. 

Puesto cjue la filosofia 110 p u e d e q u e d a r c o m p l e t a m e n t e i n m u -

ne respecto a l a cr í t i ca de la razón ins t rumenta l , A d o r n o y 

H o r k h e i m e r se ven ins tados a rev isar también sus pretensiones 
ep i s temológ icas . En el p r o g r a m a or ig ina l ele t eor í a socia l crít i-

ca de; H o r k h e i m e r la filosofia a ú n a p a r e c e ba jo la f o r m a bl in-

d a d a de u n a f i losof ía mate r i a l i s t a de la h is tor ia : d a d o cjue 

p u e d e h a c e r r e fe renc i a al proceso de p roducc ión social rea l que 

m o r a en el potenc i a l de l a r azón , a s e g u r a su p rop i a l eg i t im idad . 

Pero a h o r a cjue el m o d e l o de progreso cjue se e n c u e n t r a en la 
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filosofía de la h i s tor ia se h a a b a n d o n a d o , ésta t a m b i é n t iene 

que modi f i ca r se . L a cr í t i ca de la d o m i n a c i ó n de la n a tu r a l e z a , 

en la que existen d e t e r m i n a d o s aspectos de la filosofía de la his-

tor ia y de la ep i s t emolog í a cjue van i n s e p a r a b l e m e n t e de l a 

m a n o , b r i n d a u n a def in ic ión de l a r azón ins t rumenta l que es 

tan gene ra l que p a r e c e inc lu i r t a m b i é n al p e n s a m i e n t o filosófi-

co. En ese caso, sin e m b a r g o , su prop io estatuto es cont rad ic to-

rio: a l conver t i r el pu ro ac to de operac ión concep tua l en u n a 

f o r m a e l ementa l de r azón ins t rumenta l , no p u e d e ju s t i f i c a r n in-

g u n a f o r m a de p e n s a m i e n t o discursivo, ni s iqu i e r a l a suya . L a 

filosofia es l a f o r m a re f l ex iva de u n a Teor í a C r í t i c a que descu-

bre en c a d a pa so concep tua l l a p i e z a de u n a c o n t i n u a d a histo-

r ia de dominac ión . De ah í cjue, e s t r i c t amente hab l ando , e l la se 

p roh iba a sí m i s m a . L a Dialéctica de la Ilustración no va m á s a l l á 

y a de esta d i f i cu l tad , pero en u n a no ta t i t u l ada «F i losof ia y divi-

s ión del t r a b a j o » i n d i c a r á l a t a r e a cjue a ú n le c jueda a l a fi loso-

fia en del contexto de la Teor í a Cr í t i c a , u n a vez que h a 

ce r t i f i cado su prop io estatus p rob l emá t i co desde el p u n t o de 

v is ta de la f i losof ía de la histor ia : 

A d i f e r enc i a de sus admin i s t r ado re s , la f i losof ía s ign i f i ca , en t re 

o t ras cosas, el p e n s a m i e n t o cjue 110 c a p i t u l a f rente a l a d iv is ión 

de t r aba jo v i gen te y 110 se c k j a p resc r ib i r jDor ésta sus p r o p i a s 

t a reas [ . . . ] L a filosofía no es síntesis, ba se o c o r o n a m i e n t o de l a 

c i enc i a , s ino el em j ) eño en resistir a la sugest ión , la dec is ión a 

favor de la l i be r t ad in te lec tua l y real [5] . 

A d o r n o y H o r k h e i m e r desbrozan así el c a m i n o del « re tor -

no nega t i vo» de la Teor í a Cr í t i c a a la filosofía [6] . C i e r t a m e n t e , 

el los d e l e g a n exc lus ivamente la t a rea t eór i ca del c r i t i c i smo 

social en la ac t i v idad filosófica, pero al m i s m o t i empo y a 110 

[5j Ibíd., p. 260. 
[ti] Así, por ejemplo, Burkhardt I.indncr, «'II faut ètre absolument moder-

ne". Adornos Asthetik; ihr Konstruktionsprinzip und ihre Historizitát», en B. 
Lindncr y W. M. Lüdke, eds. Matenalun zur astheiisehen Theorie 'Theodor 11.' 
Adornos. Frankfurt, 1980, pp. 261 y ss.; [Jara lo aquí dicho: p. 282. 
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pe rm i t en q u e ésta d i sponga de las pres tac iones del p e n s a m i e n -

to s intét ico, esto es, l a c a p a c i d a d de c o m p r e n d e r el presente 

s igu iendo el hi lo conduc to r de u n a r azón de s a r ro l l ada históri-

c amen t e . Desde cjue son consc ientes de que l a Fi losofia c o m o 

tal está e m p o t r a d a en las e s t ruc turas c iv i l i za tor ias del pensa -

m ien to es t ructura l , no p u e d e n por m e n o s de n e g a r en e l la su 

pre tens ión al conoc im ien to posit ivo; por cons igu iente , a l a pos-

tre, sólo p u e d e n conf i a r y a en la func ión nega t i v a de u n a auto-

cr í t ica del p e n s a m i e n t o concep tua l . L a filosofia entonces p u e d e 

ser e n t e n d i d a c o m o esa re f l ex ión que se i n t e r roga po r la lóg ica 

de l a (u r inac ión de conceptos p o n i e n d o de man i f i e s to que den -

tro de esta lóg ica las cua l i d ade s espec ia les de un es tado de cosas 

encon t r ado po r el sujeto t e r m i n a n c o n c e p t u a l m e n t e po r disol-

verse ; al m i s m o t i empo, l a re f l ex ión se d i r ige con t r a su prop io 

m e d i o l ingüís t ico con el fin de p o n e r en te la de ju ic io el c a r á c -

ter d o m i n a d o r del p e n s a m i e n t o discurs ivo. Só lo en este c a m i n o 

en el que la re f l ex ión filosctfica regresa n e g a t i v a m e n t e sobre sí 

m i s m a p u e d e Dialéctica de la Ilustración a ú n m a n t e n e r u n a pre -

tensión filosófica cognosc i t iva sin en t r a r c o m p l e t a m e n t e en 

conf l ic to con sus pro j j i a s premisas . En su ob r a con junta , 

A d o r n o y Horkhe imer , sin emba rgo , sólo l l egan a v i s l u m b r a r 

esta solución en t é rm inos difusos. Só lo en el desar ro l lo poste-

r ior de su [tropia t eor í a filosófica A d o r n o hace suya esta t a r e a 

de au tocr í t i ca del p e n s a m i e n t o concep tua l con toda la r ad ica l i -

d a d posible ; en Dialéctica negativa, ob r a p u b l i c a d a en 1966, per -

s igue la tenta t iva de « t r a s c e n d e r el concep to po r m e d i o del 

concep to » [7] , es decir, de d e m o s t r a r j^or m e d i o de un aná l i s i s 

filosófico i n m a n e n t e el prop io estatuto p rob l emá t i co de la f i lo-

sofía . 

C o m o es obvio, el escol lo cjue se p r e s en t aba con las tesis 

filosófico-históricas cent ra l es de Dialéctica de la Ilustración no es 

sa lvado, s ino s imp l emen te desp l azado . L a ref lex ión f i losóf ica , 

a h o r a t r a n s f o r m a d a en au tocr í t i ca , t a m p o c o p u e d e e s c apa r a l 

[7] Th. \V. Adorno. .Negatíve Diakktik, op. cit.. p. 25 [trad. castellana: 
Dialéctica negativa, Madrid, Akal, 2005], 
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hor izonte del p e n s a m i e n t o concep tua l , d a d o que sólo el len-
gua j e c o m p r e n d i d o en t é rm inos concep tua l e s p u e d e b r i n d a r 
d e t e r m i n a c i ó n y comun i c ab i l i d ad ; no p u e d e s imp l emen te des-
p r ende r s e así c o m o así de la m á c u l a que la cr í t i ca de la razcm 
ins t rumenta l h a descub ie r to en el la ; m á s b ien debe in t en ta r 
a sum i r l a consc i en temente . El p r o b l e m a , empero , s igue exist ien-
do: ¿Cé>mo todav í a es posible u n a Teor í a C r í t i c a ba jo las pre-
misas de u n a const rucc ión histórico-fi losctfica q u e s i empre 
descubre de i nmed i a to en c a d a acc ión de conoc imien to con-
cep tua l el s igno de u n a pode rosa d o m i n a c i ó n de la n a t u r a l e z a 
b a j o cuyo d o m i n i o l a pro j ) i a h u m a n i d a d se e n c u e n t r a a l i ena -
d a ? ¿ C ó m o , en v i r tud de estas premisas , e l la es c a p a z de rea l i -
z a r a f i r m a c i o n e s l eg í t imas sobre la r e a l i d ad si en pr inc ip io sólo 
es c a p a z de descubr i r y abr i r se a la r e a l i d ad con la a y u d a del 
conoc im ien to concep tua l ? M i e n t r a s s iga a t a d a al m e d i o del 
p e n s a m i e n t o obje t ivante , que sólo p e r m i t e ob tener c o m p r e n -
sión teór ica , l a Teor í a Cr í t i c a s egu i r á e s t ando cau t i v a dent ro de 
la m i s m a R a z ó n que , según su p rop i a convicc ión , sólo impu l s a 
el proceso de l a d e c a d e n c i a cu l tura l . Pero, ¿ cómo, entonces , 
p u e d e sal irse de la coacc ión ref lex iva de la r a c i o n a l i d a d instru-
m e n t a l sin i m p u l s a r y r e i v ind i ca r l a pre tens ión de un conoci -
m ien to genu ino? A la v is ta de este i n t e r rogan te ú l t imo y 
decis ivo, Dialéctica de la Ilustración t amb i én sug iere u n a respues-
ta, u n a respuesta que , de hecho, y a an t i c ipa y desbroza el c a m i -
no cjue segu i rá d e c i d i d a m e n t e A d o r n o en sus ú l t imos escritos. 
En u n a breve no ta d e d i c a d a a las l íneas bás icas de u n a « t eo r í a 
del c r i m e n » , A d o r n o y H o r k h e i m e r descr iben e squemá t i c a -
m e n t e la f o r m a de l levar a c abo un posible a c e r c a m i e n t o no 
in s t rumenta l a la r ea l idad : 

L a f u e r z a p a r a d i s t anc i a r s e p e r s o n a l m e n t e del a m b i e n t e y p a r a 

e n t r a r a l m i s m o t i e m p o en re l ac ión con él m e d i a n t e las f o r m a s 

a u t o r i z a d a s de in t e r acc ión , y p a r a conse rva r s e y a f i r m a r s e en 

él, e s t aba c e r c e n a d a en el de l incuen te . Este r e p r e s e n t a b a u n a 

t e n d e n c i a p r o f u n d a m e n t e i n n a t a a lo v iv iente , c u y a supe r a c i ón 

es seña l de todo desar ro l lo : l a t e n d e n c i a a p e r d e r s e en el 

a m b i e n t e en l u g a r de a f i r m a r s e a c t i v a m e n t e en él, la i nc l i na -
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c i ó n a d e j a r s e l levar , a r e c a e r e n la n a t u r a l e z a . F r e u d lo h a l l a -

m a d o ins t in to de m u e r t e : Ca i l l o i s , i e mimetisme'. U n a m o r b o s i -

d a d s i m i l a r p e n e t r a todo a q u e l l o q u e se o p o n e al p r o g r e s o 

r ec t i l í neo , d e s d e el de l i to q u e 110 s a b e s e g u i r el r o d e o a t r avés 

d e l a s f o r m a s a c t u a l e s d e t r a b a j o , h a s t a l a o b r a d e a r t e m á s 

s u b l i m e . L a c o n d e s c e n d e n c i a p a r a c o n l a s cosas , s in l a c u a l n o 

ex i s t i r í a el a r t e , no se h a l l a t an le jos d e l a v i o l e n c i a f o r z a d a del 

d e l i n c u e n t e [8 J . 

Las ca rac te r í s t i cas b r evemen t e s eña l ada s aqu í de u n a f o r m a 

de acc ión ba jo la cua l la h u m a n i d a d a p r e n d e a a f i r m a r s e fren-

te a l a n a tu r a l e z a s i rven aqu í de pre tex to p a r a in ten ta r descr i -

bir las p rop i edade s de u n a s egunda , y a 110 d o m i n a d o r a , 

a p r o x i m a c i ó n a la r e a l i dad . U t i l i z ando la figura del c r im ina l 

c lás ico, A d o r n o y H o r k h e i m e r descubren los rasgos de u n a act i -

tud h a c i a las cosas no d e t e r m i n a d a por el pun to de vista del 

control in s t rumenta l , s ino m á s b ien por la c a p a c i d a d de u n a 

en t r ega f lexible . A la luz de esta so rp renden te perspec t iva , es 

p a r a ellos a h o r a posible r e l a c iona r a r te y c r i m e n ba jo u n a 

ca rac te r í s t i ca c o m ú n : a m b o s r epresen tan d i ferentes casos de 

u n a c o n d u c t a reac t iva en la cua l la fue rza de au toconse rvac ión 

cede ante un impu l so de au to r r enunc i a . C a d a uno de estos 

casos r epresen ta u n a re lac ión m i m c t i c a con la r ea l idad , en l a 

cjue el sujeto se a c e r c a de s in t e r e s adamen te a las cosas. L a com-

p a r a c i ó n que A d o r n o y H o r k h e i m e r rea l i zan aqu í suena , en 

efecto, a lgo forzada , h a b i d a c u e n t a de que está r e l a c ionada con 

u n a i m a g e n exces ivamente i d e a l i z a d a y r o m á n t i c a del c r im ina l . 

Pero nos pe rm i t e ver l a respues ta cjue Dialéctica de la Ilustración 

ofrece a la p r e g u n t a de cómo, ba jo las p r emi s a s de su filosofía 

de la histor ia , p u e d e obtenerse todav ía a l gún tipo de c o m p r e n -

sión sustancia l que no c a i g a de i nmed i a to ba jo el vered ic to de 

una cr i t i ca del p e n s a m i e n t o concep tua l . Pues c u a n d o « l a ob r a 

de ar te sub l ime» , como, en otro o rden de cosas, el c r imen c lá-

sico, se a c e r c a n u m é r i c a m e n t e a las cosas, const i tuye un m e d i o 

[8] M . Horkheimer' y 1 h. \V. Adorno, Diakktik der Aufkldruiig, op. cit., 

pp. 240 y ss. 
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cogni t ivo ba jo el cua l p u e d e adquirirse un conoc imien to no-

concep tua l a c e r c a de la r ea l i dad . 

En sus t e m p r a n a s cont r ibuc iones a la teor ía estét ica , pub l i -

c a d a s en la ^eitschrift Jür Sozialforschung, A d o r n o y a h a b í a ident i -

f i c ado la expe r i enc i a estét ica c o m o un m e d i o p r iv i l eg i ado p a r a 

c a p t u r a r la r e a l i d ad . En su ensayo « A r t e y cu l t u r a de m a s a s » , 

t a m b i é n Horkhe imer , obv i amen t e ba jo la i n f luenc i a t eór i ca de 

A d o r n o , obse rvaba en un ar te v a n g u a r d i s t a c a p a z de abs tener -

se y re t i rarse del f lu jo de la comun i c a c ión social el ú l t imo poder-

de res is tencia con t r a u n a cu l tu ra cjue p a u l a t i n a m e n t e h a b í a 

ca ído ba jo los d ic tados de la indus t r i a cap i ta l i s ta . T a m b i é n Leo 

Lówen tha l , d u r a n t e muchos años el p r inc ipa l ed i tor de la 

£eüschnfl, mos t ró en sus estudios de l i t e r a tu ra l a convicc ión de 

cjue la c a p a c i d a d p a r a la percepc ión s i smográ f i c a en s i tuac io-

nes de conf l ic to social pe r t enec í a de m o d o pr iv i l eg i ado a la pro-

ducc ión art ís t ica ; f i na lmente , los estudios en el á m b i t o de la 

t eor í a cu l tura l r ea l i zados por Wa l t e r B e n j a m i n y H e r b e r t 

M a r c u s e el p r i m e r o co l abo r ado r ocas iona l , y el ú l t imo cola-

b o r a d o r constante en el Inst ituto de Invest igac ión Soc ia l 

converg í an , a pe s a r de todas sus d i ferenc ias , en la i m a g e n 

c o m ú n de que la expe r i enc i a estét ica a s u m í a u n a func ión histó-

r i c a m e n t e dec is iva en el proceso de t r an s fo rmac ión social [9] . 

S i s egu imos las r azones a d u c i d a s por los c inco au tores que 

a c a b a m o s de menc ionar , p o d e m o s ver c ó m o la ob r a de ar te 

t r a n s f o r m a d a en u n a suerte de c o m p e n s a c i ó n estét ica po r la 

p é r d i d a de con f i anza en el po tenc i a l r evo luc ionar io de la c lase 

o p r i m i d a — , p a s a a convert i rse en un t e m a cent ra l de la teor ía 

[9] Walter Benjamin, «Das Kunstwerk im Zeitalter seirier teehnisehen 

Reproduzierbarke i t» (1936), Gesammette Schriften, vol. 1 y 2, Frankfurt, 1974, 

pp. 431 y ss. (dos versiones) [trad. castel lana: « L a obra de arte en la época de 

la reproduct iv idad técnica» , Iluminaciones, Madr id , Taurus ,1984] ; Herbert 

Marcuse, «Übe r den aft irmativen Charak tc r der Kultur» (1937), Schriften, 

vol. 3, Frankfurt, 1979, pp. 186 y ss.; sobre la diferencia entre estos dos plan-

teamientos tcórico-rulturalcs, cfr. J t i rgcn Habermas , «BewuLltmachende oder 

rettende Kritik-I)ie Aktualitat Walter Benjamins» , Politisch-philosophische Profile, 

Franklin I, I 98 I, pp. 336 v ss. 
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social cr í t ica . Pero es sólo en Dialéctica de la ilustración donde la 

expe r i enc i a estét ica rec ibe u n a in t e rp re t ac ión histór ico-f i losóf i-

ca que la dota de u n a pos ic ión s i s t emá t i c amente p r i v i l e g i ada 

sobre las otras f o r m a s cognosci t ivas . S i el a r te a s u m e esta posi-

c ión p r i v i l e g i ada es po r un desar ro l lo que h u n d e sus ra íces en 

un p ro fundo estrato no rma t i vo de Dialéctica de la Ilustración, uno 

en el que e m e r g e un feliz mode lo estét ico de f o r m a c i ó n de 

iden t idad . Puesto que la objet ivaciém concep tua l de los proce-

sos na tu r a l e s pone en l iza un proceso de d o m i n a c i ó n sobre el 

ser h u m a n o no sólo en la esfera de la n a t u r a l e z a ex t e rna , s ino 

t a m b i é n en su n a t u r a l e z a i n t e rna y su m u n d o social , l a i dea de 

u n a a p r o x i m a c i ó n no-concep tua l a la n a t u r a l e z a obt i ene el 

es tatuto de u n a expl icac iém n o r m a t i v a de las cond ic iones de 

l ibe r t ad y e m a n c i p a c i ó n social : u n a soc i edad es l ibre en un sen-

t ido enfá t i co sólo si sus m i e m b r o s son c apace s de encont r a r se 

no coerc i t i vamente a sí m i smos y a los demás , de tal m o d o que 
p u e d a n re l ac ionarse con la n a t u r a l e z a en c ie r ta m e d i d a al m a r -

gen del pun to de v is ta del control técnico, esto es, p re fe ren te -

m e n t e d ispuestos a u n a ac t i tud de en t r ega comun ica t i v a . U n a 

re lac ión m i m é t i c a con la n a tu r a l e z a , en donde las cosas p u e d a n 

ser e v a l u a d a s no c o m o objetos p r e p a r a d o s p a r a la in te rvenc ión 

m a n i p u l a d o r a , sino c o m o est ímulos p a r a expe r i enc i a s sensibles, 

const i tuye así el p re supues to de u n a soc iedad e m a n c i p a d a de la 

repres ión de los inst intos ind iv idua les y del pode r social . L a 

ob r a de ar te r ep re sen ta l a f o r m a ar t i f ic ia l de esta a p r o x i m a c i ó n 

m i m é t i c a al m u n d o de las cosas [10 ] . Esta ca rac te r í s t i ca l a do t a 

de u n a pos ic ión especia l en el proceso de la c iv i l i zac ión en un 

110] Sobre el valor del concepto de mimesis en la estética adorniana v, en 
contraste con esto, en Lukács, cfr. B. Lindner, «'11 faut eire absolumenl 
moderne », op. cit, especialmente: pp. 294 y ss.; cfr. sobre Bernhard Lypp, 
«Sclbsterhaltung und ásthetischc Erfahrung. Zur Geschichtsphilosophie und 
ásthetischen Theorie Adornos», en B. Lindner v W. M. Lüdke, eds. Matenalien 
zur asthetischen 'Theorie Theodor W. Adornos, op. al., pp. 187 y ss.; Th . Baumeister 
y j . Kulenkampll, «Geschichtsphilosophie und philosophische Asthetik». Para 
la estética de Adorno: Àsthetischer Theorie, Neue Hefte für Philosophie, número 5 
; 19715) pp. 74 y ss. 
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doble sent ido: de en t r ada , r epresen ta el ún ico t ipo de exper i en-

c ia desde el pun to de v is ta histór ico en el que lo ind iv idua l es 

c a p a z de a d q u i r i r sus tant iv idad sin ser fo rzado ba jo el e s q u e m a 

concep tua l del control in s t rumenta l . L a ac t i v idad art í s t ica , po r 

lo tanto, sirve de tes t imonio de la pos ib i l idad de u n a c e r c a m i e n -

to no m a n i p u l a d o r y d o m i n a d o r a l a r e a l i d a d en el que la na tu -

r a l e z a , y a n o v i s t a y a c o m o s imp l e m a t e r i a l p a r a l a 

au toconse rvac ión h u m a n a , se convier te en in te r locu tora de 

i gua l a i gua l en un ac to comunica t ivo . En u n a ref lex ión en la 

que se a b o r d a la conve rgenc i a de la be l l eza n a tu r a l y ar t í s t ica , 

A d o r n o pone de man i f i e s to con toda c l a r i d ad l a pos ic ión espe-

cia l de la expe r i enc i a estét ica : 

P u e d e ap r e c i a r s e lo e s t r e c h a m e n t e e n t r e v e r a d a s q u e e s t án l a 

be l l e z a n a t u r a l y l a a r t í s t i ca si r e p a r a m o s en lo cjue s i gn i f i ca l a 

e x p e r i e n c i a m i s m a de l a p r i m e r a . De e n t r a d a , e l l a se c e n t r a 

e xc l u s i v amen t e en la n a t u r a l e z a c o m o a p a r i e n c i a , n u n c a c o m o 

pos ib le m a t e r i a l de t r aba jo y r ep roducc ión de la v i d a y m u c h o 

m e n o s c o m o sustrato de l a c i enc i a . T a n t o la e x p e r i e n c i a art ís-

t ica c o m o l a e x p e r i e n c i a es té t ica de la n a t u r a l e z a h a c e n refe-

r enc i a a i m á g e n e s . L a be l l eza cjue se r eve l a en la n a t u r a l e z a no 

se pe r c ibe c o m o ob je to de u n a acc ión . L a r e n u n c i a a los fines 

de l a au toconse rvac ión , cjue el a r t e enfa t i za , se d a i g u a l m e n t e 

en l a e x p e r i e n c i a es tét ica de la n a t u r a l e z a [11 ] . 

Si , por un lado, l a ob r a de ar te hoy está en cond ic iones de 

r epre sen ta r el ún ico mode lo de expe r i enc i a en el que , c o m o en 

la pe rcepc ión estét ica de la na tu r a l e z a , las impres iones sensibles 

no se ex j í e r imen t an ba jo el filtro de los e s q u e m a s concep tua l e s 

de t ipo in s t rumenta l ; y si, po r otro lado, l a l ibe rac ión de la 

soc iedad está l i g a d a a la cond ic ión de u n a aprop i ac ión l ibre de 

domin io de l m e d i o na tu ra l , entonces sólo la ob r a de ar te es a ú n 

c a p a z de r epresen ta r en u n a f o r m a no l im i t ada o d i s m i n u i d a la 

pre tens ión n o r m a t i v a de l ibe r t ad social . O d icho de otro m o d o : 

[11| Th . YV. Adorno, Asthetische Theorie, C,esermmelte Schriften, vol. 7, 

Frankfurt, 1970. p. 103 [trad. castellana: Teoría estética. Madrid, Akai, 200GJ. 
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en la m e d i d a en que la compuls ión al domin io na tura l se ext ien-

de al orden de domin io de la v ida social , sólo la ac t iv idad artísti-

ca , en tanto que representa una a l te rna t iva a l a prác t i ca v igente 

e n c a m i n a d a a la autoconservac ión , puede p romete r ba jo la 

« i d e a de la redenc ión de la na tu ra l eza h i s tór icamente repr imi -

d a » [12] el posible futuro de u n a emanc ipac ión del domin io civi-

l izatorio. C o n la a y u d a de la f amosa fó rmu l a del «ar t i s ta como 

lugar ten iente [Sta t tha l t e r ] » , expues ta en un ensayo ace rca de la 

teor ía estét ica de Paul Valéry, A d o r n o ind ica de paso la s egunda 

posición no rma t i v a cjue ocupa el arte dentro del ámb i to de la 

filosolia de la historia in t roduc ida en Dialéctica de la Ilustración. En 

cierto m o m e n t o de este art ículo, tras unas pa l ab r a s introducto-

rias que s intet izan los rasgos caracter íst icos de su anál is is de la 

soc iedad con temporánea , A d o r n o expone la función representa-

t iva que a par t i r de aho r a va a a sumi r el ar te en té rminos nor-

mat ivos en su idea de Teor í a Cr í t ica : 

El [Va l e ry - A . H . ] r ep r e s en t a la ant í tes i s a las a l t e r a c iones 

an t ropo lóg i c a s o c u r r i d a s b a j o la c u l t u r a de m a s a s t a rdo indus -

tr ia l , d o m i n a d a po r r e g í m e n e s tota l i ta r ios o consorc ios g i g a n -

tescos, y q u e r e d u c e a los h o m b r e s a me ros a p a r a t o s receptores , 

pun tos de r e f e r enc i a de conditioned rejlexes, y p r e p a r a po r t an to l a 

s i tuac ión de d o m i n i o c i e go y n u e v a b a r b a r i e . El a r te cjue él p ro -

p o n e a los h o m b r e s tal c o m o éstos son s ign i f i ca f i de l i d ad a la 

i m a g e n pos ib le de l h o m b r e . [ . . . . ] El a r t e d e n s a m e n t e o r g a n i z a -

do, a r t i c u l a d o sin l a g u n a s y, p r e c i s amen t e , po r su f u e r z a cons-

c iente , t o t a l m e n t e s en sua l i z ado q u e le f a sc ina es de dif íc i l 

r e a l i z a c ión . Pero e n c a r n a l a res i s tenc ia c o n t r a la i ndec ib l e p re -

sión q u e lo q u e m e r a m e n t e es e j e rce sobre lo h u m a n o |...] El 

ar t i s ta q u e p o r t a la o b r a de a r te no es el i nd i v i duo q u e en c a d a 

ca so la p roduce , s ino el q u e m e d i a n t e su t r aba jo , m e d i a n t e su 

a c t i t ud pas iva , se conv ie r te en l u g a r t e n i e n t e de l su jeto total 

socia l . A l somete r se a la n e c e s i d a d de l a o b r a de ar te , e l i m i n a 

de és ta todo lo q u e m e r a m e n t e p o d r í a debe r se a l a con t ingen -

c i a de su i nd i v iduac ión . Pero en tal l u g a r t e n e n c i a del su je to 

total socia l , p r e c i s a m e n t e de ese h o m b r e total , indiv iso , a l cjue 

[12] Ibíd., p. 240. 
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a p e l a l a i d e a de lo be l lo de Valery, se p i e n s a a l m i s m o t i empo 

u n a s i tuac ión q u e a n u l e el des t ino de c i ego a i s l amien to , en la 

q u e po r f in el su jeto socia l se r e a l i z a soc i a lmen t e [13 ] . 

En este pa s a j e se p u e d e ver f ác i lmente en qué m e d i d a 

A d o r n o a t r ibuye al ar t i s ta todas las t a reas n o r m a t i v a s que o t ra 

in t e rpre t ac ión s ign i f ica t iva del ma t e r i a l i smo histórico, l a del 

Eukács en su Historia y conciencia de clase, a ú n con f i aba al prole-

t a r i ado . P rec i s amen te en re l ac ión con esta idea , que Lukác s 

e l ige en vistas a descr ib i r el proceso ref lex ivo del p ro le t a r i ado 

representa t ivo cjue r eúne en sí m i s m o todas las compe t enc i a s 

cogni t ivas , A d o r n o va a a t r ibu i r en c a m b i o a h o r a al ar t i s ta l a 

func ión de a r t i cu l a r en su obra estét ica el potenc ia l no l ibe rado 

de las c a p a c i d a d e s h u m a n a s , esto es, la c a p a c i d a d c o m b i n a d a 

j j a r a la r ece j í t i v idad sensible y j>ara la d o m i n a c i ó n ma t e r i a l 

o r i e n t a d a a f ines [14] , Ea ob r a de arte , en v i r tud de esta fun-

ción representa t iva , es así dos cosas a la vez: es l a r epresen tan -

te l uga r t en i en te [SlaIlhalhr\ de u n a razón que es c a p a z de 

deshace r se de las constr icc iones de la r a c i ona l i d ad in s t rumen-

tal a p r e n d i e n d o a i n co rpora r en sí m i s m a la c a p a c i d a d m i m é -

t ica de la expe r i enc i a estét ica ; y a s im i smo el ún i co médium 

cogni t ivo en el que pueden aún obtenerse conoc imien tos sus-

tant ivos cjue proporc ionen i n fo rmac ión a c e r c a de la s i tuac ión 

social sin que al m i s m o t i empo s u c u m b a n a l a cr í t i ca de la 

r azón in s t rumenta l . Son estas pres tac iones las que , t o m a d a s en 

su con jun to [15] , l l evarán a A d o r n o en el desarro l lo teémeo de 

Dialéctica de la Ilustración a a t r ibu i r a la estét ica u n a func ión 

d e t e r m i n a n t e en la const rucc ión genera l de la Teo r í a Cr í t i c a : 

[13] Th . W. Adorno, «Der Artist ais Statthalter», (ksammelie Schriften, 
vol. 1 1, Frankfurt, 1974-, pp. I 14 v ss., para esto: pp. 124 v ss. 

[14] Para la relación entre Adorno y Lukács, cfr. el valioso ensayo de 
Díeter Klicke: «Kunst gegen Verdingl ichung. Berührungspunkte im 
Gegensatz von Adorno und Lukács», en B. Lindner y W. Al. Lüdke, eds. 
Malerinhen zjir dsthetischen Theorie Theodor W. Adornos, op. cit., pp. 219 v ss. 

| br>| L1 mismo Adorno habla de « la verdad en el doble sentido» que con-
cierne al arle en su Aslhelische Theorie, op. ai, p. 88. 
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pues u n a vez que el po tenc i a l n o r m a t i v o y cogni t ivo de u n a 

R a z ó n c a p a z de t r an scende r los l ímites de la r a c i ona l i d ad ins-

t rumen t a l se l l ega a a d a p t a r al c a r á c t e r i n m a n e n t e de la ob r a 

de arte , t iene que p o d e r e m e r g e r u n a teor í a que , pues t a al ser-

vic io de la cr í t i ca social e i n t en s amen t e con f ron t ada con el 

m o d e l o ep i s t emológ ico de l a a c t i v i d ad ar t í s t ica , p u e d a con t em-

p l a r la soc i edad en c ie r ta m e d i d a desde esta perspec t iva ; así, del 

m i s m o m o d o que l a Teor í a C r í t i c a en los escritos t e m p r a n o s de 

H o r k h e i m e r a ú n p r e t end í a c a p t u r a r l a au toconc i enc i a del 

mov im i en to social revo luc ionar io , a h o r a , en re l ac ión con el 

g iro de los bás icos presupues tos histór ico-f l losóf icos in t roduc i -

dos en Dialéctica de la Ilustración, la Teor í a Cr í t i c a l l ega a en ten-

derse a sí m i s m a sólo c o m o la f o r m a re f l ex iva de la pre tens ión 

r eden to ra inhe ren te a l a ob r a de arte . L a Teoría estética en la que 

t r aba jó A d o r n o los ú l t imos años de su v ida se rv i rá a es ta t a r e a 

de e levar la Teo r í a C r í t i c a a u n nuevo nivel ep i s temológ ico : 

busca c u m p l i r l a func ión de desc i f ra r l a lóg ica cognosc i t iva sub-

y a c e n t e al a r te y conec t a r l a a l a Teor í a C r í t i c a de la soc iedad . 

Si en sus escritos de la posgue r r a , A d o r n o poco a poco va 

c e d i e n d o las c o m p e t e n c i a s del conoc im i en to cr í t ico al a r t e es 

p o r q u e en esc m o m e n t o no h a c e sino s a c a r has t a el final todas 

las consecuenc i a s del m o d e l o de f i losof ía de la h is tor ia que , 

desde la pe r spec t iva de u n a h is tor ia un iversa l , él h a b í a desa r ro -

l l ado j u n t o con H o r k h e i m e r en su in t e rp re t ac ión del fasc i smo. 

Si la re f l ex ión f i losóf ica y e spec i a lmen te la inves t igac ión 

c ient í f ica no son c a p a c e s de e s c a p a r a l a sospecha de compl i c i -

d a d con el proceso c iv i l i zador de la cos i f icac ión , en tonces el 

monopo l i o de l conoc im i en to cr í t ico h a de r e c ae r finalmente en 

el á m b i t o de la e xpe r i enc i a estét ica . C a b e así c i f r a r la r ad i ca l i -

d a d de los ensayos a d o r n i a n o s j u s to en la ap l i c ac ión autocr í t i -

ca de esta conc lus ión a l a e s t ruc tu ra me todo lóg i c a de la Teor í a 

Cr í t i c a . En vistas a r e a l i z a r esta f o r m a de p re sen tac ión de su 

t eo r í a s egún las ex i g enc i a s cogn i t ivas con t en ida s en Dialéctica de 

Ilustración, su m o d o de a r g u m e n t a c i ó n t r a t a r á de a p r o x i m a r s e a 

los r end im ien tos m ime t i co s de la ob r a de ar te , d e j a n d o así las 

n o r m a s t r ad i c iona l e s de r igor me todo lóg i co y d emos t r a c i ón 

s i s t emát i ca po r de t r á s de la ob l i gac ión de l l evar a c a b o un ace r -

| ( ¡ R I T I C A DL.L. L'ODI'.R 

c a m i e n t o no coerc i t ivo a l a cues t ión q u e es objeto de t ra ta -

m i en to [16] , P l a n t a n d o res i s tenc ia — e n la este la de su filosofía 

de la h i s tor i a - - a toda pos ib i l i dad de subsumi r lo p a r t i c u l a r 

a u n inc luso den t ro de los l ími tes del d i scurso teór ico, A d o r n o 

busca d a r estatuto de ju ic io a r g u m e n t a t i v o al con ten ido de la 

e xpe r i enc i a i nd i v idua l [17 ] , Y, finalmente, en c i e r t a m e d i d a 

c o m o ú l t i m a consecuenc i a , o b l i g a r á a la Teor í a C r í t i c a a reco-

noce r sin a m b a g e s cjue el po tenc i a l cogni t ivo de la ob r a de a r t e 

es super ior al de la re f l ex ión teór ica . A dec i r v e rdad , en esta 

conc lus ión f ina l no hace sino repet i rse , sólo q u e en un nivel dis-

t into, l a apo r i a en la q u e t en í a q u e c ae r en p r inc ip io el p royec -

to de u n a cr í t i ca a r t i c u l a d a en conceptos de l p e n s a m i e n t o 

concep tua l : pue s a u n q u e u n a estét ica f i losóf ica t a m b i é n p u e d a 

hace r r e f e renc i a a modos de expe r i enc i a d i fe rentes de los de la 

p roducc ión art í s t ica , no p u e d e po r sí m i s m a c r e a r esa expe r i en -

c ia . D e ah í que la Teo r í a C r í t i c a que e m e r g e en los ensayos de 

p o s g u e r r a de A d o r n o bascu l e i m p o t e n t e m e n t e ent re l a ref le-

x ión f i losóf ica y la e xpe r i enc i a estét ica , sin a sp i r a r en r e a l i d a d 

a ser u n a y no s iendo c a p a z de ser la o t ra [18 ] . 

(B) Por todo ello, l a a rqu i t e c tu r a i n t e rna de la Teor í a C r í t i c a 

a d o r n i a n a a p e n a s de j a espac io al proyecto de un aná l i s i s de la 

soc iedad o r i en t ado e m p í r i c a m e n t e . Apr i s i onado entre las exi-

genc i a s de u n a filosofía o r i en t ada a la cr í t i ca del concepto y u n a 

estét ica f i losóf ica a la cjue ha de conceder se el r a n g o de conoc i -

m ien to genu ino (en la m e d i d a en que las imp l i c ac iones de la 

|16| Cfr. Til . YV. Adorno, «Der Essay ais Form», en (íesammette Schriften, 
vol. 1 1, op. cit., pp. 9 y ss.; dazu siehe aneh ineinen Anfsatz «Von Adorno zu 
Habermas. Der Cestaltwandel kritiseher Gesellschaftstheorie», en YV. Bonss y 
A. Honneth, ed. Sozialforsdmng ais Kritik, op. cit.. pp. 87 y ss. 

[17] Ti l . YV. Adorno, Mínima Moralia, (Iesammette Schriften, vol. 4, Frankfurt, 
1980 (trad. castellana: Mínima Moralia: reflexiones desde la vida dañada, Madr id , 
Akal, 2004], 

[18] Cfr. Th. Baumeister y j . Kulenkamplf, «Ceschichtsphilosophic und 
philosophische Àsthetik», op. cit.; Rüdigcr Bubner, «Kann Theorie ásthetisch 
werden? Zum I Iauptmotiv der Philosophie Adornos», en B. Lindner y W. M. 
Lüdkc, ed. Materialien zur dsthetischen Theorie Theodor W. Adornos, op. cit., pp. 108 
v ss. 
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f i losoí ía de l a h is tor ia subyacen te se s iguen a s u m i e n d o consis-

tentemente ) , l a inves t igac ión c ient í f ico-socia l a s u m e el l u g a r de 

u n a d isc ip l ina aux i l i a r c u y a me todo log í a no es objeto de sufi-

c iente r econoc imien to . Es más , desde la pe r spec t iva de la crít i-

c a de la c i enc i a de s a r ro l l ada en Dialéctica de la Ilustración, l a 

soc io log ía r ep re sen ta el e j emp lo p a r a d i g m á t i c o de u n a c i enc i a 

de control burocrá t i co que sirve al m a n t e n i m i e n t o de la domi -

nac ión dent ro del m a r c o social . T e n i e n d o esta i d e a en mente , 

A d o r n o h a b l a de la « e s t ruc tu r a admin i s t r a t i v a » de la invest iga-

c ión c ient í f ico-socia l [19 ] . 

L a p r i m e r a de las dos t a r ca s q u e A d o r n o a s i gna a la c ien-

c ia socia l den t ro del contex to de su T e o r í a C r í t i c a surge de la 

n e c e s i d a d de u n a c r í t i ca i deo lóg i c a del m a r c o de inves t igac ión 

ex is tente den t ro de l a soc i edad e s t ab l ec ida y conso l i dada ; t a m -

bién a q u í él a p r e c i a , c o m o y a lo h a c í a en el caso cor re spon-

d ien te de l a f i losof ía , en el c a m i n o ind i r ec to de la au toc r í t i c a 

de u n a c i enc i a y a d a d a , el m é t o d o a p r o p i a d o p a r a e l a b o r a r 

u n a T e o r í a C r í t i c a de la soc i edad . L a i m a g i n a c i ó n de sus estu-

dios soc io lógicos c o b r a vue lo desde un p l a n q u e e x a m i n a los 

p resupues tos concep tua l e s , las h e r r a m i e n t a s me todo lóg i c a s y 

los r e su l t ados sustant ivos p roceden te s t an to del c a m p o emp í r i -

co c o m o de las c i enc i a s soc ia les teór icas a l a luz de su conten i -

do his tór ico de v e r d a d . L a c lave me todo lóg i c a cjue él u t i l i za a 

f in de l l evar a c abo esta t a r e a de la c r í t i ca ideolé>gica p a r t e de 

la lóg i ca h e g e l i a n a de la e senc i a [20 ] . A d o r n o ut i l i za l a d ist in-

c ión concep tua l en t re e senc i a y a p a r i e n c i a c o m o un m e d i o 

p a r a m o s t r a r que , pese a que las c i enc i a s social a g r u p a d a s gro-

s e r a m e n t e po r él ba jo el t í tu lo d i fuso de «pos i t i v i smo» p o d r í a n 

ser c a p a z de c o m p r e n d e r el m u n d o emp í r i co de la a p a r i e n c i a 

de las soc i edades c o n t e m p o r á n e a s , el núc l eo esenc ia l v e r d a d e -

119| 1 h. VV. Adorno, «Soziologic und empirische Forschung», Gesammelle 
Schriften, vol. 8, Frankfurt, 1972, pp. 196 y ss., para lo aquí dicho: p. 208. 

[20] Para los límites de una teoría social de este tipo, conforme el mode-
lo hegeliano, cfr. Christel Beier, Zjirn Verhdltnis von (iesellschaftslheorie und 
Erkenntmstheorie. Vnlersuchungen zurrí lokililalsbegriff in der kritischen Theorie Adornos, 
Frankfurt, 1977, cap. 1 1. 
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ro, l a l ey del i n t e r c a m b i o cap i ta l i s t a , s igue en p r inc ip io sin ser 

inves t igado . 

L a cr í t i ca ideo lóg i ca a d o r n i a n a de la c i enc i a social «posi t i -

v i s t a » , sin emba rgo , sólo se in teresa s e c u n d a r i a m e n t e por la 

s impl i s ta tesis de que la t rad ic ión teór ica soc io lógica , d i soc ian-

do su objeto genu ino de las cond ic iones e c o n ó m i c a s del c ap i t a -

l i smo, h a t e r m i n a d o po r a is lar lo del contexto de sus re l ac iones 

de t e rm inan t e s : A d o r n o es un d isc ípulo lo su f i c i en temente 

bueno de M a r x , y no h a de i gno r a r cjue las teor ías ideo lóg ica -

m e n t e sospechosas s i empre cont i enen e l ementos que , desde 

u n a per spec t iva n o r m a t i v a , t amb i én p u e d e n comprende r s e 

c o m o concepc iones m a t e r i a l m e n t e a p r o p i a d a s de un objeto 

« f a l so» . Esta re l ac ión h i s t é r i ca con la v e rdad es l a cjue v a ser 

objeto de p r inc ipa l in terés p a r a A d o r n o en lo cjue respecta a la 

cuest ión de la inves t igac ión social e s tab lec ida . L a a r g u m e n t a -

ción de sus estudios ideológ icos se d i r ige sobre todo a p o n e r de 

man i f i e s to que las técn icas metodo lóg i ca s y las convicc iones 

f u n d a m e n t a l e s bás icas de las c ienc ias socia les convenc iona le s 

- esto es, por cons igu iente , los métodos de la invest igac ión 

social e m p í r i c a y el s i s tema concep tua l del func iona l i smo socio-

lógico pueden en tender se c o m o métodos a d e c u a d o s de 

inves t igac ión de u n a soc io log ía c o n t e m p o r á n e a , j j o rque el 

m o d o de soc ia l izac ión a s u m i d o i n t e r n a m e n t e se a p r o x i m a de 

hecho t a m b i é n a la r e a l i dad de la soc iedad capi ta l i s ta . Así , a 

t enor de sus in tenc iones bás icas , l a cr í t ica de la soc io log ía ador -

n i a n a se de f ine po r la expos ic ión de u n a convergenc i a h is tór ica 

ent re el concepto «pos i t iv i s ta» de soc iedad y el desar ro l lo social 

rea l ; e l la de scansa sobre la convicc ión de cjue el m a r c o ca tego-

rial del pos i t iv i smo c ient í f ico-socia l sólo re f le j a un mov im ien to 

que , c o m o la cos i f icae ión dent ro de los nexos de la v ida social , 

se c o m p l e t a a sí m i s m o en los ¡procesos de u n a in teg rac ión coer-

ci t iva de todos los domin ios de la acc ión y en la des t rucc ión de 

las c a p a c i d a d e s de la i d en t i dad ind iv idua l . En esa m e d i d a , el 

i nc r emento cuant i t a t ivo en las técn icas no es s ino tes t imonio de 

la ac tua l e s t anda r i z ac ión del mode lo de c o n f o r t a m i e n t o indi -

v idua l , del m i smo m o d o cjue el mode lo posit iv ista de soc iedad 

es espe jo de la condic ión coerci t iva efect iva de la soc iedad : 
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Lina ciencia social a la vez atomizada y que eleva los átomos a 
generalidades por medio de la clasificación no es sino la mira-
da de Medusa de una sociedad que se atomiza y organiza a la 
vez según conceptos clasifícatenos abstractos, a saber, los 
correspondientes a la administración [21]. 

En torno a conc lus iones de a g u d e z a s eme j an t e g i r a el eje 

cr í t ico de todos los ensayos sociológicos de A d o r n o : t r a t a de 

p o n e r de man i f i e s to la conex ión i n m a n e n t e que existe ent re el 

proyecto de u n a cr í t i ca ideo lóg i ca de la c i enc i a social y l a cons-

t rucc ión histór ico-f i losóf ica de un proceso c iv i l i zador en deca -

denc i a . L a p in tu r a que p a r e c e of recer A d o r n o del p resente es 

l a i m a g e n cjue y a Dialéctica de la Ilustración d i b u j a r a de las socie-

dade s tota l i tar ias ; t r a t a de ese m o d o de redescubr i r todos aque -

llos f enómenos socia les que h a n t e r m i n a d o po r cr i s ta l izarse y 

ma te r i a l i z a r s e en las c i enc ias socia les es tab lec idas ba jo la f o r m a 

de p r emi s a s teór icas . S in e m b a r g o , h a y que dec i r que este 

mode lo , por m u y d i f u s amen t e cjue se de f ina , p r e supone a su vez 

el t rasfondo cr í t ico de un concepto de la soc i edad presente . L a 

invest igac ión social c r í t i ca a p e n a s p u e d e dar se por sat i s fecha 

con u n a cr í t ica ideo lóg i ca de la invest igac ión social e s tab lec ida ; 

si Adorno , con objeto de p r e s en t a r el núc l eo histór ico de ver-

d a d en la c i enc i a social c o n t e m p o r á n e a , s imp l emen te ex t i ende 

a l a s i tuac ión presente las l íneas de aná l i s i s c ient í f ico-socia les 

cjue son r u d i m e n t a r i a m e n t e bosque j ada s en el es tudio rea l i za -

do en c o m ú n con Horkhe imer , neces i ta u n a an t i c ipac ión inde -

p e n d i e n t e de la s o c i e d a d p r e s e n t e p a r a j u s t i f i c a r e s t a 

a m p l i a c i ó n provis ional . De ahí cjue A d o r n o no p u e d a ev i ta r 

tener cjue exp l i c a r con u n a teor ía social t enta t iva esas c a r ac t e -

r íst icas del c ap i t a l i smo ac tua l cjue sólo se p u e d e n c o n f i r m a r 

i nd i r e c t amen t e desde la au tocr í t i c a de la soc io log ía . H e aqu í , 

pues, l a s e g u n d a t a r e a cjue A d o r n o e n c o m i e n d a a la c i enc i a 

social a l a luz de su Teor í a Cr í t i c a : a q u é l l a h a de a s u m i r l a fun-

c ión de desa r ro l l a r y somete r a control incesan te l a i m a g e n de 

|21] Th. W. Adorno, «So/.iologie und empirisehe Forschung», op. cit., 
p. 20.1?. 
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la soc i edad t a rdocap i t a l i s t a p re supues t a tanto en los ensayos 

filosóficos c o m o en los estudios cr í t ico- ideológicos . 

En los ensayos escritos por A d o r n o du r an t e la posgue r r a l a 

teor ía social que se conf ia a esta t a r ea a s u m e la f o r m a de un 

anál is is c ient íf ico-socia l de las func iones de in teg rac ión del cap i -

ta l i smo tardío . D e a cue rdo con este s i s tema conceptua l , e l la se 

a jus ta desde el pr inc ip io a u n a ac t i tud que pe rm i t e perc ib i r los 

mecan i smos coercit ivos de la in tegrac ión social , pero no los 

frentes latentes de los confl ictos sociales. El anál is is se c o m p o n e 

de tres componentes : la r eproducc ión j )o l í t i co-económica , la 

m a n i p u l a c i ó n admin i s t r a t iva y la in tegrac ión ps íqu ica ; en estos 

tres ámbi tos Adorno opera con un concepto de d o m i n a c i ó n en 

el que, c o m o y a hemos t r a t ado de mostrar , las imp l i cac iones de 

la teor ía del pode r desa r ro l l adas en Dialéctica de la Ilustración se 

desar ro l l an de f o r m a no d i s imu lada . El resul tado, j w r m u y p a r a -

dój ico cjue p u e d a sonar, v a a ser la repres ión def in i t iva de lo 

social a pa r t i r del anál is is de la soc iedad de la Teor í a Cr í t i ca . 

Ya en el núc l eo du ro del anáf i s i s de la soc iedad a d o r n i a n o , 

la d e t e r m i n a c i ó n de la e s t ruc tu ra soc ioeconómica de la socie-

d a d c o n t e m p o r á n e a , se re f l e j an a m b i g ü e d a d e s concep tua l e s e 

indec i s iones obje t ivas cjue sólo p u e d e n deberse a la p a r t i cu l a r 

i r r e l evanc i a de las cues t iones soc io lóg icas emp í r i c a s dent ro de 

su t r aba jo tard ío . A d o r n o se de j a aún gu i a r aqu í po r el concep-

to de « c ap i t a l i smo es t a t a l » [22] , u n a noc ión i n i c i a lmen t e 

i m p o r t a d a al contex to de inves t igac ión de l Inst i tuto po r 

Fr iedr ich Pollock. En 1111 p r i m e r m o m e n t o , este- concep to deb í a 

sólo servir p a r a el aná l i s i s c ient í f ico del o rden e c o n ó m i c o 

nac iona l soc i a l i s t a [23 ] . S in e m b a r g o , fue pos t e r i o rmen te uti l i -

|22] Para la historia v uso del concepto en la tradición teórica marxista, cfr. 
el ensayo informativo de Werner Olle. «Zur Theorie des Staatskapitalismus», 
Probteme des Ktassenkampfs, números 11/12(1974), pp. 91 y ss. 

]23] Para esta utilización de los métodos de Pollock, cfr. la recopilación de 
artículos editada por Helmut Dubiel: F. Pollock, Sludicn des kapitals, op. cit.', 
para <4 contexto teórico, cfr. H. Dubiel y A. Sóllner: «Die iVatioual-
so/.ialismusfórschung des Instituts f'ür Sozialfórschung», en M. Horkheimer, 
Recbl und Slaat im Nationalso.zicitismus, íed. e introd. de H. Dubiel y A. Sóllner), 
Frankfurt, I 9ÍÍ1. pp. 7 y ss. 
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zado , en t i f amoso ensayo de H o r k h e i m e r «E l Estado au tor i t a -

r io» y en la p rop i a Dialéctica de la Ilustración, c o m o m e d i o p a r a 

def in i r l a fase pos l ibera l del c ap i t a l i smo en t é rm inos m á s gene -

ra les [24 ] , C a b e s eña l a r que , y a en su in t e rp re t ac ión o r i g ina r i a 

c ient í f ico-disc ip l inar , en l a q u e h a b í a serv ido p a r a a n a l i z a r las 

t endenc i a s de t rans ic ión den t ro del c ap i t a l i smo h a c i a u n a 

« e c o n o m í a de m a n d o » \Befehlswirtschaft\ de t ipo burocrá t i co , el 

concep to de cap i t a l i smo estata l h a b í a s ido obje to de no pocas 

cr í t icas , p o r 110 dec i r q u e m i n i m i z a d o e m p í r i c a m e n t e en estu-

dios c o m o los r ea l i z ados po r N e u m a n n y K i r chhe imer , qu i ene s 

h a b í a n d e m o s t r a d o la con t inuac ión de un cap i t a l i smo recono-

c i d a m e n t e monopo l i s t a pero, sin e m b a r g o , a ú n g o b e r n a d o pol-

las d i rec t r ices del m e r c a d o . En la i n t e rp re t ac ión g loba l con la 

q u e A d o r n o y H o r k h e i m e r r e t o m a n este concepto , la c a t ego r í a 

de « c ap i t a l i smo es t a t a l » h a c e r e fe renc i a a un m o d o de o rgan i -

zac ión cap i t a l i s t a en el cjue la d i recc ión gene r a l del p roceso 

e c o n ó m i c o po r las esferas i n t e r m e d i a s de los intereses de cap i -

ta l istas i nd iv idua l e s en c o m p e t e n c i a se t ransf i e re a l a a c t i v idad 

admin i s t r a t i v a c e n t r a l i z a d a de un a p a r a t o de d o m i n a c i ó n . Los 

intereses que son obje to de cá l cu lo j x i r p a r t e de las g r a n d e s 

empre s a s y el potenc ia l p l an i f i c ado r de los ó rganos es ta ta les 

conf luyen en u n a r a c i o n a l i d a d t écn ica ba jo la cua l todos los 

domin ios de la a cc ión social se subo rd inan sin f isuras . 

A d o r n o hace uso desde el a ñ o 1942 de esta concepc ión tan 

v a g a en su a r t í cu lo «Re f l e x i one s sobre la teor ía de c l a se» . En 

este ensayo, el pun to f u n d a m e n t a l de su visión del « c ap i t a l i smo 

es ta ta l » a ú n se f o r m u l a en los t é rminos de este p l a n t e a m i e n t o 

f i losóf ico-histór ico: según éste, con el f in del c ap i t a l i smo l ibera l 

se c l au su r a en c ier to sent ido el ciclo de la c iv i l izac ión, d a d o 

cjue, después del in ter lud io de las conf rontac iones ent re c lases 

ele mot ivac iém en ú l t ima in s t anc i a e c o n ó m i c a , en el p roceso de 

fo rmac ión de las el ites admin i s t r a t i va s con c a p a c i d a d de con-

trol r eg re sa de nuevo un f r a g m e n t o de preh i s tor i a h u m a n a , u n a 

[24] Cfr. para esto Giacomo Marramao, «/,um Y'erháltnis von Politischcr 
Okonomie und Kritischer Theorie» . Asthetik und hbmmunikation, número I 1 
í 1973), pp. 79 y ss. 
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t o m a del pode r a r b i t r a r i a m e n t e v io lenta por pa r t e de g rupos 

sociales. Es decir, esa m a r c a d a cont rapos ic ión entre u n a econo-

m í a de m e r c a d o de c a r á c t e r no in te rvenc ion i s ta y u n a admin i s -

t rac ión c en t r a l i z ada del Estado cap i ta l i s ta q u e y a h a b í a 

serv ido a Adorno , a l a vista de l adven im i en to del fasc ismo, 

c o m o ins t rumento p a r a ana l i z a r la fase l ibera l del c ap i t a l i smo 

c o m o un m e r o episodio m á s den t ro de la h i s tor ia de los actos 

ex t r aeconómicos de d o m i n a c i ó n [ 25 ] - va a segu i r s iendo 

a h o r a p a r a él la ja iedra de toque teór ica de su p l an t e am i en to ; 

es más , p r o p o r c i o n a r á t a m b i é n el contexto bás ico de a r g u m e n -

tac ión p a r a sus escritos sociológicos de la posgue r r a . Es c ierto 

cjue en la in f luyente confe renc i a de « C a p i t a l i s m o t a rd ío o socie-

d a d indus t r i a l » — i m p a r t i d a en 1968 c o m o u n a lecc ión i n a u g u -

ra l entre sociólogos a l e m a n e s , A d o r n o va a r e sumi r su teor ía 

del c ap i t a l i smo por ú n i c a vez de u n a f o r m a dis t inta de la ese 

tono f i losóf ico-his tór ico f u n d a m e n t a l cjue p e r m i t e a estas 

«Re f l ex ione s sobre la teor ía de c l a se» a p a r e c e r c o m o u n a espe-

cie de excursus poster ior a lo y a d icho en Dialéctica de la Ilustración; 

sin e m b a r g o , el concepto de cap i t a l i smo estata l no t a rda m u c h o 

en regresar , a u n c u a n d o no sea ba jo el m i s m o título, de u n a 

f o r m a inva r i ab l emen te v aga . 

En esta ocas ión este concepto , o r i g i n a r i a m e n t e in t roduc i -

do con vistas a de sa r ro l l a r un aná l i s i s po l í t i co -económico del 

fasc i smo, t i ene cjue a y u d a r a contes ta r la p r e g u n t a de si, con la 

t r ans i c ión h a c i a las soc i edades a l t a m e n t e i ndus t r i a l i z ada s de l 

Occ iden t e cap i t a l i s t a y l a U n i ó n Sov ié t i ca , h a e m e r g i d o un 

nuevo m o d o de o r g a n i z a c i ó n socia l cjue h a ce s u p é r f l u a la c lá -

s ica d i s t inc ión ex is tente ent re re l ac iones de p roducc ión cap i t a -

l istas y poscap i ta l i s tas . Por m e d i o de u n a imp l í c i t a cor recc ión 

a l a t eor í a h is tór ico-f i losó í ica de l a d o m i n a c i ó n d e s a r r o l l a d a en 

Dialéctica de la Ilustración, A d o r n o contes ta i n i c i a lmen t e subra -

y a n d o la d e p e n d e n c i a del desar ro l lo técn ico de las cond i c iones 

ex is tentes den t ro del m a r c o soc ioeconómico , « su in te rcone-

|25| Th . \V. Adorno, «Reflexionen zur Klassentheorie», Gesammelte 
Schriften, vol. VIII. op. ni.. pp. 373 v ss.; para lo aquí dicho, sobre todo: pp. 380 
v ss.; ademas: ). Schmuckcr, Adorno-higfk des ¿¿erfalts, op. cit., pp. 51 y ss. 
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x ión con las r e l a c iones soc ia les en las cua l e s se e n c u e n t r a inser-

t a d o » [26] , En su expos ic ión de las r e l a c iones de p roducc ión 

c au s an t e s del n ive l de desa r ro l lo de las soc i edades indus t r i a l e s 

occ identa les , sin e m b a r g o , él no hace s ino r epe t i r con a p e n a s 

mod i f i c a c i one s las i d ea s bás i cas de su aná l i s i s del fasc i smo, es 

decir , la tesis conce rn i en t e al c ap i t a l i smo estata l . L a t endenc i a 

« r eg r e s i v a den t ro del c ap i t a l i smo l i b e r a l » [27J h a c i a u n a socie-

d a d c e n t r a l i z a d a to t a lmen te o r g a n i z a d a y a d m i n i s t r a d a es el 

p roceso q u e A d o r n o t a m b i é n c o n t e m p l a a h o r a c o m o el a con-

t e c im i en to def in i t ivo en la f o r m a c i ó n de las soc i edades a l t a -

m e n t e de sa r ro l l ada s . C o m o y a o c u r r i e r a en el caso de los 

aná l i s i s r e a l i z ados en la d é c a d a de los c u a r e n t a , la suge ren te 

s imp l i c i d ad de l a tesis de u n a soc i edad to t a lmen t e a d m i n i s t r a -

d a d e j a en el a i re en el fondo u n a p l é to ra de cues t iones sin res-

pues t a , cues t iones c o m o las s i gu ien tes : a) ¿se c o n c e n t r a 

en tonces el e je rc ic io de d o m i n a c i ó n r a c iona l i n s t rumen ta l 

e xc l u s i v amen t e en u n a gest ión o r g a n i z a d a e s t a t a lmen te o se 

ins t i tuc iona l i za a d i c i o n a l m e n t e en cue rpos admin i s t r a t i vos no 

es ta ta les? b) ¿ S e l im i t a a c u m p l i r l a a c t i v i d a d admin i s t r a t i v a de 

los ó r g a n o s c en t r a l i z ados de d o m i n a c i ó n los impera t i vos c l a r a -

m e n t e c i rcunscr i tos po r la e c o n o m í a cap i ta l i s t a , sea a y u d a n d o 

a c r e a r compromi so s o a co r r eg i r sus d e m a n d a s en conf l ic to , o, 

en c a m b i o , i m p o n e a u t ó n o m a m e n t e su p rop i a lóg i ca de p o d e r 

pol í t i co? F ina lmen t e , c) ¿ r ep r e s en t an los med io s admin i s t r a t i -

vos de d o m i n a c i ó n la m a t e r i a l i z a c i ó n c o n t e m p o r á n e a de u n a 

r a c iona l i d ad de control f o r m a d a desde los or ígenes del proceso 

c iv i l i za tor io o sé)lo el desa r ro l lo subs igu ien te de una r ac iona l i -

d a d i n s t rumen t a l d e s a r r o l l a d a al h i lo de la i ndus t r i a l i z ac ión 

cap i t a l i s t a ? 

N i n g u n a de estas p r egun t a s a p a r e c e contes t ada en t é rm inos 

conc luyentes en la confe renc i a de A d o r n o . Lo q u e u n o m á s 

bien e n c u e n t r a aqu í d i s e m i n a d a s son jus t i f icac iones p a r a apo-

[26| Til . W. Adorno, «Spátkapital ismus oder Industriegesellschaft?», 
Gesammelte Schnjien, vol. 8. op. cit., pp. 354 y ss.; para lo aquí dicho: p. .362. 

[27] Uncí. p. 368. 
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y a r c u a l q u i e r a de las tesis en l iza [28] , Éstas p a r a Adorno , por 

lo tanto, p a r e c e n t ener sólo u n a i m p o r t a n c i a s e cunda r i a , po r 

no decir, ins ign i f icante , h a b i d a cuen t a de q u e la i m a g e n t r au-

m á t i c a de u n a soc i edad to t a lmente a d m i n i s t r a d a p a r e c e q u e r e r 

o c u p a r toda la a t enc ión de su anál is is sociológico. All í donde 

d e b e r í a n jus t i f i ca r se d i fe renc ias teór icas en t é rm inos objet ivos, 

uno e n c u e n t r a fo rmu l ac ione s cjue descr iben , a u n q u e con otras 

pa l ab ra s , u n proceso total de o rgan i z a c ión admin i s t r a t i v a de la 

soc iedad . L a expres ión m á s insistente q u e A d o r n o p a r e c e 

encon t r a r p a r a descr ib i r el r e su l t ado de este proceso tan omni -

presente en su aná l i s i s es «e l fin de l a m e d i a c i ó n » , u n a expre-

sión cjue surge en el contexto de Dialéctica de la Ilustración y cjue 

d o m i n a los escritos sociológicos de la d é c a d a de los sesenta 

c o m o u n a suerte de mot ivo recur ren te ; e l la reve la en g r a n 

m e d i d a has ta cjué pun to el aná l i s i s a d o r n i a n o del c ap i t a l i smo 

ta rd ío depende , c o m o contraste , del m o d e l o de u n a e c o n o m í a 

de m e r c a d o de t ipo cap i ta l i s ta - l ibera l . 

L a i m a g e n del c ap i t a l i smo l ibera l que ofrece A d o r n o está 

m a r c a d a , pues , j )or la vis ión i dea l i z ada de que , t an pronto 

c o m o el m e r c a d o se l ibere de las in te rvenc iones admin i s t ra t ivo-

estatales , se conver t i rá a l a vez en la ún i c a esfera social en la que 

p u e d e a s egu ra r s e el t ipo de acc ión que las i den t idades neces i -

t an . Puesto que en esta esfera , con el cá l cu lo rec íproco de los 

intereses en j u e g o , se abre un espac io p a r a expe r i enc i a s de 

i d e n t i d a d social , aqu í las as j j i r ac iones de acc ión de los sujetos 

ind iv idua l e s a ú n p u e d e n m e d i a r s e con las ex igenc i a s de la 

r ep roducc ión e conómica . P a r a A d o r n o el m e r c a d o es l a f o r m a 

p a r a d i g m á t i c a de la med i a c i ón social dentro del cap i t a l i smo ; 

ba jo este punto de vista , posibles luga res de comun i c a c ión 

social cjue no s iguen d i r e c t amen t e el curso de la indus t r i a l i za -

c ión cap i ta l i s ta —como , jx>r e jemplo , inst i tuc iones de la esfera 

j j úb l i ca burguesa , de la e m p r e s a coopera t iva p ro l e t a r i a o la 

subcu l tu r a p l ebeya , o inc luso t a m b i é n o rgan i z ac iones de 

|28| Así también:,]. Schmucker, Adorno-Logik des yerfalls, op. cit., pp. 63 y ss., 
cu relación con la tercera posibilidad interpretativa aquí mencionada. 
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intereses que s iguen d i r e c t amen t e ese curso — e n donde los 

g rupos socia les t r a t an de i m p o n e r co l ec t i vamente sus re iv indi -

cac iones e c o n ó m i c a s , s i guen s iendo f enómenos pa s ados po r 

a l to en la descr ipc ión a d o r n i a n a de la in f r ae s t ruc tu ra social del 

c ap i t a l i smo l ibera l . El sujeto e n c e r r a d o dent ro de la esfera pr i -

v a d a de la f ami l i a nuc l e a r en t r a en contac to con el m e d i o socia l 

exc lus ivamente , p o r así decir lo , a t ravés del me rc ado . D e ah í 

q u e p a r a A d o r n o s imp l emen t e sea u n a ex i g enc i a consecuente 

infer i r de la p a r a l i z a c ión po l í t i co -admin i s t r a t iva total del m e r -

c a d o la d e f o r m a c i ó n de las conex iones socia les ent re l a repro-

ducc ión e c o n ó m i c a y los sujetos act ivos ind iv idua les . 

A la v is ta de un concepto de cap i t a l i smo l ibera l v a c i a d o de 

las d imens iones bás i cas de la es fera p ú b l i c a c o m o éste, p a r e c e 

ob l i g ado supone r q u e la cen t r a l i z ac ión admin i s t r a t i v a de los 

procesos de dec is ión e c o n ó m i c a a m e n a z a con socavar la 

in f r ae s t ruc tu ra social i n t e r n a del c ap i t a l i smo en gene ra l : el pro-

ceso que , a t ravés de la conducc ión buroc rá t i c a de los procesos 

económicos , e s t r angu l a el e spac io ab ie r to en el m e r c a d o p a r a la 

acc ión o r i e n t a d a al interés es el m i s m o que des t roza s imu l t áne -

a m e n t e la ú n i c a inst i tuc ión social suscept ib le de m e d i a r la 

acc ión ind iv idua l . D e ah í que en la a c tua l i d ad , un m o m e n t o 

c a r a c t e r i z a d o p o r la admin i s t r a c ión c en t r a l i z ada de los proce -

sos de exp lotac ión de cap i ta l , A d o r n o pe r c iba el « f i n de la 

m e d i a c i ó n » total , un hecho q u e él cont ras ta con u n a fase deter -

m i n a d a po r u n a e c o n o m í a de m e r c a d o 110 intervenc ionis ta [29J . 

Ba jo esta pe r spec t iva suya , no p u e d e po r m e n o s de cons ide r a r 

que los impera t i vos de un s i s tema product ivo que h a l l e gado a 

deven i r i ndepend i en t e a través de la p l an i f i c ac ión bu roc r á t i c a 

y a no son p r e v i a m e n t e filtrados po r las esferas de la acc ión 

[29] Adorno parte en todas sus reflexiones socioeconómicas del supuesto de 
que la idea propagandística de la separación entre Estado y economía en el capi-
talismo liberal era, en realidad, efectiva; él así descuida por completo el hecho 
de que, incluso en la «era clásica» del capitalismo liberal, un nivel relativo de 
intervencionismo económico estatal era un factor esencial del desarrollo capita-
lista. Cfr. para el ejemplo alemán: Joaehirn Hirsch, Wissenschafllich-technischer 
Fortschritt undpoliíisches System, Frankfurt, 1971, cap. I. 
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social y a h o r a l l egan d i r e c t amen t e a los m i e m b r o s ind iv idua l i -

zados de la soc iedad . 

Esta conc luyen te l í nea de ref lex ión va a ser dec i s iva en la 

i n t e rp re t ac ión del c ap i t a l i smo cjue A d o r n o desar ro l l e en sus 

escritos apa r ec idos en el pe r iodo de posgue r r a . Su tesis cen t ra l 

no surge de un aná l i s i s o r i en t ado e m p í r i c a m e n t e al p r o b l e m a 

del c ap i t a l i smo tardío , sino de la lóg ica i n m a n e n t e que s igue su 

r a zonamien to : con l a t rans ic ión al c ap i t a l i smo cen t r a l i z ado l a 

soc i edad debe h a b e r pe rd ido su soc i ab i l idad i n m a n e n t e , toda 

vez que ese á m b i t o de acc ión social que sólo se ins t i tuc iona l izó 

en la esfera del m e r c a d o h a q u e d a d o desde a h o r a des t ru ido . 

M á s a ú n , A d o r n o se ve conduc ido a a b r a z a r l a so rp renden te 

supos ic ión de u n a soc iedad to ta lmente a d m i n i s t r a d a , p o r q u e su 

aná l i s i s de los c a m b i o s es t ructura les dent ro del c ap i t a l i smo se 

d e j a gu i a r desde el p r inc ip io po r u n a concepc ión e x t r e m a d a -

men t e r educc ion i s t a de las re l ac iones socia les in t e rnas del cap i -

ta l i smo l ibera l . Ni las inst i tuc iones cu l tu ra l e s o r i en t adas a l a 

au tocomprens ión co lect iva (esto es, f o rmas de c lase espec í f icas 

de la es fera púb l i ca ) ni las o rgan i zac iones e n c a m i n a d a s a ase-

g u r a r los intereses colect ivos (es decir, los t ipos profes iona les y 

espec í f icos de las co rporac iones sociales) r ec iben u n a a t enc ión 

concep tua l a p r o p i a d a . Esta vis ión de la soc iedad cap i ta l i s ta , 

q u e a p a r e c e aqu í c o m o pe t r i f i c ada en u n a i m a g e n u n i d i m e n -

s ional v en la que se d i f u m i n a n las d imens iones p ro funda s de 

esas esferas pre-es ta ta les de acc ión las op in iones n o r m a t i v a s 

y las ev idenc ias cu l tura les , pero t a m b i é n las de l ibe rac iones ins-

t r umen t a l e s de los ind iv iduos , dev i enen supér f luas — const i tui-

rá , c o m o ensegu ida se mos t r a r á , la e sp ina dorsa l de las 

inves t igac iones u l ter iores desde las que A d o r n o c o m p l e t a r á su 

aná l i s i s es t ructura l de l c ap i t a l i smo ta rd ío m e d i a n t e un aná l i s i s 

de los procesos de in t eg rac ión social . 

In i c i a lmente , A d o r n o p u e d e a ñ a d i r sin p rob l emas al m o d e -

lo de cap i t a l i smo o r g a n i z a d o cen t r a l i z ado de su d i agnós t i co 

or i g ina r io de l c ap i t a l i smo estata l u n a teor í a que p e r m i t a inves-

t i ga r los m e c a n i s m o s ins t i tuc iona les que c o n d u c e n a los indiv i -

duos a segu i r e s t r i c t amente los objet ivos de acc ión puestos en 

l iza por las burocrac i a s pol í t icas y económicas . Del m i s m o 
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m o d o q u e el aná l i s i s soc ioeconómico sirve p a r a def in i r las 

ca rac te r í s t i cas es t ruc tura les de un cap i t a l i smo a l t a m e n t e des-

a r ro l l ado , así la t eor í a de la indus t r i a cu l tura l , que debe c u m -

pl i r esta s e g u n d a t a rea , t iene a h o r a c o m o objeto el l ado 

admin i s t r a t i vo de los procesos de i n t eg r ac ión socia l . S u i dea 

bás i ca p a r t e del supues to de que , con los mass media contro lados 

y cent ra l i zados , los med ios d i r ig idos a l a m a n i p u l a c i ó n efect iva 

de l a conc i enc i a se i n c r e m e n t a n con el p o d e r admin i s t ra t ivo . 

En el ensayo que an tes se h a m e n c i o n a d o , en el que se t r a t a de 

r e sponder a la p r e g u n t a « ¿ C a p i t a l i s m o ta rd ío o soc i edad indus-

t r i a l » ? , A d o r n o b r i n d a u n a breve ref lex ión a c e r c a de las conse-

cuenc i a s socia les de un control indus t r i a l - admin i s t r a t i vo de la 

conc i enc i a : 

Si l a soc i edad l l e ga a l p u n t o de o r g a n i z a r s e de tal m o d o q u e 

l l e ga a b l o q u e a r a u t o m á t i c a o de m a n e r a p l a n i f i c a d a , po r 

m e d i o de la cu l tu r a y l a indus t r i a de l a conc i enc i a , o po r los 

monopo l i o s de la op in ión púb l i c a , h a s t a el c o n o c i m i e n t o m á s 

s imple , la e xpe r i enc i a de los procesos m á s a m e n a z a n t e s o las 

ideas c r í t i cas y p r inc ip ios m á s esenc ia les ; si, m á s a ú n , esta o r g a -

n i z a c ión l l ega a p a r a l i z a r ha s t a la m i s m a c a p a c i d a d de i m a g i -

n a r el m u n d o de m a n e r a d i f e ren te del m o d o en el q u e a p a r e c e 

p r e d o m i n a n t e m e n t e a sus hab i t an te s , en tonces esta s i tuac ión 

esp i r i tua l p e t r i f i c a d a y m a n i p u l a d a se conv ie r te en v io l enc i a 

rea l , u n a fue r za r epre sora cuyo con t r apun to , el espír i tu l ibre, 

b u s c a b a en otro t i e m p o e l i m i n a r [30 ] , 

Puede verse a q u í c ó m o el s egundo c o m p o n e n t e del d i ag -

nóst ico sociológico de la a c tu a l i d ad a d o r n i a n o , esto es, la teor ía 

de la indus t r i a cu l tu ra l que r e suena en estas frases, r e t o m a t am-

bién las inves t igac iones m a r c a d a s por la i m p r o n t a de la expe-

r i enc i a del fasc i smo a l e m á n y el exi l io a m e r i c a n o . No es 

c a s u a l i d a d que los ensayos t e m p r a n o s de A d o r n o sobre el 

c a r á c t e r fet ichista de las obras de a r t e p roduc id a s en esca la 

[30] Th. W. Adorno, «Spátkapital ismus oder Industriegesellsehalt?», op. 
ni., p. 30 1. 
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e s t a n d a r i z a d a y los estudios de H o r k h e i m e r sobre la escisión de 

l a cu l tu r a c o n t e m p o r á n e a t e r m i n a r a n fus ionándose en el cap í -

tulo de Dialéctica de la Ilustración t i tu lado « L a indus t r i a cu l tura l . 

I lus t rac ión y e n g a ñ o de m a s a s » [31] , un texto que a n a l i z a el 

uso admin i s t r a t i vo de los med ios de c o m u n i c a c i ó n e lectrónicos 

c o m o « m e d i o s de e n c a d e n a m i e n t o de la conc i enc i a » [32] . Este 

mode lo aqu í desar ro l l ado , y ex t r apo l ado por A d o r n o a sus últ i-

mos estudios sobre el e scenar io cu l tura l de la posgue r r a , pone 

de man i f i e s to cómo, en el contexto de un s i s tema e conómico 

o r g a n i z a d o c o m o un monopol io , las nuevas técn icas de repro-

ducc ión en el c inc, l a r ad io y l a televis ión se acop l an a u n a 

indus t r i a del en t r e t en imien to en es tado de a c e l e r a d a expans ión 

has ta c o n f o r m a r un comple jo industr ia l y cu l tura l cuyos pro-

ductos m a n i p u l a d o r e s hacen posible el control de la conc i enc i a 

i nd iv idua l en el p l ano m i s m o de las mot ivac iones . A d o r n o está 

convenc ido , pues , de que , t anto en la expos ic ión estét ica c o m o 

en su conten ido in format ivo , los productos de la indus t r i a cul-

tura l in f luyen en los m i e m b r o s de la soc iedad de tal f o r m a q u e 

son es t imulados a a s u m i r c o m o propias las t a reas admin i s t ra t i -

v a m e n t e s anc ionadas . 

De estas t endenc ias , impu l s ada s por el pode r de conf i gu ra -

ción in te rno de los med ios de r eproducc ión e lec t rónicos h a c i a 

l a t r ans fo rmac ión de los modos cu l tura les de pe rcepc ión , h a y 

dos p r inc ipa l e s que pa r e c en seguir convenc i endo a A d o r n o 

has t a el fin de su v ida del r end im ien to emp í r i co de la t eor í a de 

la indus t r i a cu l tura l de sa r ro l l ada en la d é c a d a de los t re in ta y 

cua r en t a . Por un lado, él a s u m e que , con la expans ión de los 

med ios de comun i c ac ión ba jo el m o d e l o cap i ta l i s ta , poco a 

poco todos los e l ementos del ámb i to de la pe rcepc ión sensible 

son e m p u j a d o s a f o r m a r pa r t e de u n a r e a l i d ad g e n e r a d a art if i -

[3 11 Cfr. M . Horkheimer y Th . W. Adorno, Dialektik der Au/klártmg, op. cit., 
pp. 128 v ss., para este punto, véase en su integridad: Douglas Kellner, 
«Kritisehe Theorie und Kulturindustrie», en \V. Bonss y A. Honneth, ed. 
Sorjalforschun» al.s Kritik, op. ai, pp. 492 y ss. 

|32| Ti l . YV. Adorno, «Rcsüme über Kulturindustrie», Gesammelte .Schriften, 
vol. 10.2, Franklin I, 1977, pp. 507 y ss.; hier: pp. 509 y ss. 
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c i a lmen te [33] . Esta t endenc i a , que A d o r n o obse rva en su apo-

geo con la innovac ión t écn i ca de la te levis ión, p e r m i t e suponer 

cjue la a p a r i e n c i a del m u n d o med i á t i co v a a a l c a n z a r c a d a vez 

m á s visos de r e a l i d a d ob je t iva y hace r l a , si cabe , a ú n m á s pode -

rosa en su p o d e r de in f luenc i a . Por otro lado, es in f lu ido p o r la 

observac ión de W a l t e r B e n j a m i n [34 ] de que la i r rupc ión de las 

t écn icas e l ec t rón icas de r ep roducc ión va a r educ i r d r á s t i c amen -

te l a d i s t anc i a ex is tente entre los p roduc tos cu l tura les y el púb l i -

co q u e goza de los mismos . S in e m b a r g o , d i f e renc i ándose 

d r á s t i c amen t e de las e spe r anza s cu l tu ra l - r evo luc ionar i a s que 

a ú n a l b e r g a b a B e n j a m í n en este f enómeno , A d o r n o de tec ta en 

la des t rucc ión estét ica del a u r a u n a t endenc i a e n c a m i n a d a a 

i m p o n e r m u c h o m á s p o d e r o s a m e n t e sobre el obse rvador un 

m o d e l o percept ivo c o n f i g u r a d o según el m o d e l o del consumi -

dor pas ivo e i r re f lex ivo [35J : éste aho ra , c a ren te de toda d is tan-

c ia en v i r tud de la in t romis ión espac ia l y t empora l del m u n d o 

med i á t i co en su v i d a ín t ima , c e g a d o respecto a la r e a l i d ad po r 

la a b u n d a n c i a de es t ímulos de los med io s de comun i c ac ión , 

asiste a su p rop i a impo t enc i a an te un f lu jo de i n fo rmac ión c u y a 

i n f l uenc i a se ex t i ende por los c ana l e s med iá t i cos . A d o r n o ve en 

a m b a s t endenc i a s po r un lado, l a síntesis c o n t i n u a m e n t e pe r -

f e cc ionada del m u n d o de la pe r cepc ión sensible y, po r otro, el 

a v ance del c o n s u m o med i á t i co en la v ida co t i d i ana u n a 

t r ans fo rmac ión de los modos usua les de r ecepc ión q u e convier -

te al ind iv iduo en u n a v í c t ima impoten te de u n a r e a l i d ad 

m e d i á t i c a con c a p a c i d a d de invad i r lo todo. Es su conv icc ión 

a c e r c a del seductor pode r de los productos de la indus t r i a cul-

tura l , c a p a z de un c a m b i o cu l tura l r ad i ca l , l a idea , en s u m a , de 

que existe u n a d o m i n a c i ó n que va m á s a l l á del m u n d o repre-

sentat ivo de lo públ ico , la que insta de a l g ú n m o d o a A d o r n o a 

[33] Cfr. también T h . VV. Adorno, «Prolog zum Fernsehen,» , Gesammelle 

Schriften. Vol. X. 2, Frankfurt, 1977, pp. 507 y ss.; pa ra lo aquí dicho: pp. 509 

y ss. 

[31] VV. Benjamin, «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarke i t» , op. cit. 

[35] Th . \V. Adorno, «Prolog zum Fernsehen,» op. cit... pp. 510 v ss. 

| ( :k 11 ic: \ nr.i re )oi.u | 

pre supone r l a ex i s tenc ia de u n a m a n i p u l a c i ó n i n t e n c i o n a d a de 

la conc i enc i a en m a n o s de las m e d i d a s admin i s t r a t i va s de los 

med ios de comun i c ac ión , fus ionados , ésta es su impres ión , con 

los o rgan i smos estatales . Ta l c o m o A d o r n o t ra ta de p o n e r de 

man i f i e s to en sus estudios ana l í t i cos sobre conten idos [36] , los 

resu l tados p roduc idos y d is t r ibuidos por l a indus t r i a cu l tura l 

cont i enen mensa j e s g ene r adore s de con fo rm i smo que son 

c apace s de inf lu i r con t an ta f ac i l i dad en los ind iv iduos sólo por -

que pene t r an , a t ravés del p o d e r de sugest ión de los med ios de 

masas , en lo m á s p ro fundo de sus conc ienc ias . 

A d o r n o no se a r r e d r a an t e las consecuenc i a s de r i v ada s de 

su teor ía del c ap i t a l i smo tard ío . Él cons ide ra posible en pr inc i -

p io que u n a expans ión de los estereot ipos ideológ icos admin i s -

t r a t i vamente , con t ro l ada y d i s t r ibu ida po r los cana l e s de los 

med ios de c o m u n i c a c i ó n de masas , es suf ic iente p a r a a s e g u r a r 

en las soc iedades del c ap i t a l i smo ta rd ío el m í n i m o r eque r i do 

p a r a f o r m a r un consenso social . Desde su pun to de vista , b a jo 

la i n f l uenc i a de los p s e u d o m u n d o s med i á t i cos los sujetos se 

conv ier ten en receptores vo luntar ios de con fo rm i smo de a cue r -

do con los mensa j e s induc idos . Só lo a la luz de esta convicc ión 

f u n d a m e n t a l él p u e d e c o n t e m p l a r l a teor ía de la indus t r i a cul-

tura l c o m o un pun to de p a r t i d a suf ic iente p a r a e l abo r a r un 

aná l i s i s sociológico q u e invest igue los m e c a n i s m o s ins t i tuc iona-

les de la in t eg rac ión social . El p u e d e sat isfacerse con r e sponder 

a las p r egun t a s cjue t ra tan de exp l i ca r el con fo rm i smo social en 

t é rm inos de u n a inves t igac ión ana l í t i c a i n t e rna de los p roduc -

tos de la indus t r i a cu l tura l p o r q u e está firmemente convenc ido 

de su i n f l uenc i a d i rec ta en sus receptores . A h o r a b ien, l a l imi -

t ada pers j í ec t iva que subyace a esta supues ta cer teza , q u e 

puede j u z g a r s e a t end i endo al hecho de que A d o r n o jaretende 

j j a s a r po r a l to por comple to los hor izontes subcu l tura l e s en el 

hecho de la r ecepc ión (esto es, las r ea l i zac iones h e r m e n é u t i c a s 

|36] Cfr. también Th . \V. Adorno, « T h e Psvchological Tcchnique of 

Mart in Luther Thomas' Rad io Adresses», Gesammelte Schriften, vol. IX. 1, op. 

al., pp. 7 y ss. 
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espec í f icas de los d i ferentes g rupos y los mode los de desc i f ra-

miento) , así c o m o las pecu l i a r i d ade s nac iona l e s de la f o r m a 

o rgan i z a t i v a de los med ios de c o m u n i c a c i ó n de masas , sólo 

p u e d e so rp rende r a qu i en 110 c o m p r e n d e la teor ía de l a indus-

tr ia cu l tura l desde el t ras fondo de un aná l i s i s es t ruc tura l g loba l 

del c ap i t a l i smo tardío. Las ra íces de esta vers ión teór i ca tan 

r u d i m e n t a r i a de la man ipu l a c i ón , en la que f i n a lmen t e de sem-

boca esta t eor í a de la indus t r i a cu l tura l , se e n c u e n t r a n en el 

d i agnós t i co soc ioeconómico que el p rop io A d o r n o rea l i z a de su 

época . 

En el aná l i s i s soc ioeconómico de A d o r n o resu l t a dec i s iva l a 

suposic ión de que , con la des t rucc ión del m e r c a d o i n i c i ada en 

la t rans ic ión del cap i t a l i smo a u n a e r a pos l ibera l , se p i e rde t a m -

bién esc m e d i o que , en el á m b i t o de la soc iedad , a y u d a b a a 

cubr i r el ab i smo existente entre las ex i genc i a s de la es t ruc tura 

e c o n ó m i c a y los sujetos act ivos ind iv idua les . Puesto que el mer -

c ado e r a h i s tó r i camente el ún ico l ug a r donde exist ía u n a coor-

d inac ión ins t i tuc iona l i zada de las acc iones ind iv idua les , l a v ida 

i n t e rna de la soc iedad t iene consecuen t emen te que d e s a p a r e c e r 

en el m o m e n t o en el que la buroc ra t i z ac ión c en t r a l i z ada de los 

procesos económicos de las dec is iones socava la pos ib i l idad de 

esa esfera mercant i l . C u a n d o se s igue el rastro de esta conc lu -

sión a d o r n i a n a , cuy a r ad i c a l i d ad él m i smo 110 pon í a en 

d u d a en la teor ía de la industr ia cu l tura l , no a p a r e c e n 

entonces tan sorprendentes sus hipótes is a r r i e sgadas , sus graves 

omis iones o sus exces ivas s impl i f icac iones . A d o r n o está d e m a -

s iado convenc ido di- l a de s in t eg rac ión de las f o rmas de m e d i a -

ción de acc ión social en el p l ano de su aná l i s i s es t ructura l clel 

c ap i t a l i smo ta rd ío c o m o p a r a p o d e r l l amar l e la a t endem las 

posibles res is tencias que p u e d e n p l a n t a r c a r a a l a m a n i p u l a c i ó n 

de la indus t r i a cu l tura l « 1 el p l ano del aná l i s i s de los med ios de 

masa s : los estilos in terpreta t ivos en los subs is temas cu l tu ra l e s y 

las f o r m a s de percepc ión , esto es, las func iones h e r m e n é u t i c a s 

o r i en t ada s a la cooperac ión ; pues to que está tan seguro de la 

des t rucc ión de la in f r aes t ruc tu ra capi ta l i s ta cons t ru ida sobre las 

bases de este t ipo de func ión social de la acc ión , a él no le es 

posible r econocer en abso luto los mode los de or i en tac ión va lo-
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rat ivos que son específ icos de c a d a g rupo socia l y las in te rpre -

tac iones co t id i anas que , a m o d o de hor izonte de sent ido, g u í a n 

y c a n a l i z a n la e l aborac ión ind iv idua l del f lu jo med i á t i co de 

i n fo rmac ión . De ah í q u e no p u e d a c ree r que el seductor inf lu-

jo de la indus t r i a cu l tu ra l p u e d a toparse con sus l ímites, de tal 

f o r m a q u e el proceso coopera t ivo d i r ig ido a l a c r eac ión de hor i -

zontes te leológicos específ icos de g r u p o no p u e d a en sí m i s m o 

ser objeto de m a n i p u l a c i ó n ; en su teor í a de la soc iedad , A d o r n o 

no con t emp l a , pues , l a pos ib i l idad de que exista u n a esfera 

i ndepend i en t e de acc ión cu l tura l en la que los m i e m b r o s de un 

g rupo social t e n g a n la pos ib i l idad de q u e sus expec ta t ivas coti-

d i ana s y sus intereses rec íprocos p u e d a n l l ega r a ser objeto de 

a c u e r d o dent ro de u n a vis ión c o m ú n . Sólo en un ún ico pasa je , 

que se reve la i nu sua lmen t e ex t r año dent ro del contexto de sus 

escritos de cuño sociológico, y a l a vista de los resu l tados de un 

proyecto de inves t igac ión empí r i co , de j a a l gún espac io p a r a la 

pos ib i l idad de cjue los mensa j e s d i fund idos po r los med ios de 

m a s a s p u e d a n t amb i én , po r así decir lo , r ebo ta r senc i l l amente 

contra el m u r o de u n m u n d o cot id i ano escépt ico hac i a l a pseu-

d o r e a l i d a d med i á t i c a : 

Aquí comprobamos entonces que muchos, de repente la pro-
porción es lo de menos se comportaban inesperadamente 
de manera bastante realista y valoraban con sentido crítico la 
transcendencia política y social de se mismo acontecimiento 
cuya singularidad bien publicitada a ellos mismos les había 
tenido como en suspenso ante la pantal la del televisor. Por lo 
tanto, si mi conclusión no es demasiado apresurada, la gente 
consume y acepta de hecho lo que la industria cultural les 
propone en su tiempo libre, pero con una cierta reserva, de 
forma parecida a como incluso los ingenuos no aceptan sen-
cil lamente como reales los episodios ofrecidos por el teatro o 
las películas» [37], 

[37| Th. \V. Adorno, «Freizeit», Gesammelte Schriften, vol. X.2, op. cit., 
])|). 615 v ss.; para lo aquí dicho: pp. 651 y ss. [trad. castellana: Consignas, 
Hílenos Aires, Amorrortu, 2003], 
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S i n e m b a r g o , A d o r n o n o s e g u i r á l a s i n d i c a c i o n e s con t en i -

d a s e n es ta r e f l ex ión ; e l l a s h a b r í a n s e ñ a l a d o a su t e o r í a soc io ló-

g i c a el c a m i n o d e u n a pos ib l e i nve s t i g ac ión d e los ho r i zon t e s 

t e l eo lóg i cos s u b c u l t u r a l e s q u e son el r e s u l t a d o de l a p r a x i s h e r -

m e n é u t i c a d e los g r u p o s soc i a l e s y q u e es t r a n s m i t i d a p o r e x p e -

r i enc i a s c o m u n e s de sde m u c h o t i e m p o a t r á s . Só lo u n aná l i s i s d e 

l a s r e g l a s de e n t e n d i m i e n t o q u e a q u í s u b y a c e n le h a b r í a p e r m i -

t ido p r e g u n t a r p o r el s i g n i f i c a d o q u e los m i e m b r o s d e u n a 

s o c i e d a d d a n p o r sí m i s m o s a los i n f l u y en t e s m e n s a j e s d e los 

m e d i o s d e m a s a s . En l u g a r d e d a r este pa so , A d o r n o se en t r e -

g a , en sus escr i tos sobre i n d u s t r i a cu l t u r a l , a u n a t eo r í a d e l a 

m a n i p u l a c i ó n q u e v a d i r e c t a m e n t e de l c o n t e n i d o i n f o r m a t i v o 

d e los p r o d u c t o s d e l a i n d u s t r i a c u l t u r a l a sus e fec tos sobre el 

i nd i v iduo , y q u e a d o p t a , p o r t an to , u n a f o r m a e s p e c i a l m e n t e 

g rose r a ; s e gún es ta c o n c e p c i ó n , los m e n s a j e s i d eo lóg i cos des -

a r r o l l a n todo su p o d e r m e d i á t i c o a t r avés d e los ho r i zon t e s aso-

c i a t ivos s u b c u l t u r a l e s d e los sujetos , de ta l m o d o q u e e l los 

p u e d e n i m p o n e r a c t i t u d e s c o n f o r m i s t a s sin ser ob j e to d e resis-

t e n c i a a l g u n a . 

S in e m b a r g o , a f u e r z a d e ser ju s tos , u n a c r í t i c a que , p a r t i e n -

d o de es ta conc lu s ión , se l im i t a s e a d e n u n c i a r el c a l l e jón sin 

s a l i d a a l q u e se ve a b o c a d o e s t a t eo r í a de l a m a n i p u l a c i ó n s in 

s egu i r d e s p l e g a n d o los a r g u m e n t o s g e n e r a l e s de l a t eo r í a d e l a 

s o c i e d a d a d o r n i a n a [ 38 ] , t a m p o c o i r í a m u y le jos ; p a s a r í a p o r 

a l to el h e c h o d e q u e A d o r n o , en su aná l i s i s d e l a f o r m a o r g a n i -

z a t i v a d e l a s s o c i e d a d e s c ap i t a l i s t a s t a rd í a s , e s tá t an p r e o c u p a -

d o p o r l a i d e a d e u n « f i n d e l a m e d i a c i ó n » q u e n o p u e d e p a r a r 

m i e n t e s en la e s fe ra i n t e r m e d i a d e l a p r a x i s c o m u n i c a t i v a cot i -

d i a n a de los g r u p o s soc ia les . L a u n i l a t e r a l i d a d con l a q u e 

A d o r n o a b o r d a su aná l i s i s d e l a i n d u s t r i a c u l t u r a l no es m á s 

q u e l a c o n s e c u e n c i a t eó r i c a d e u n r e d u c c i o n i s m o c o n c e p t u a l en 

su t eo r í a de l a s o c i e d a d . Pues to q u e p a r t e p e r t r e c h a d o de l e s c a -

[38] Cfr. D. Kellner, «Kritischc Theorie und Kulturindustrie», op. cii; A. 
Swínglewood, The Myth of Mass Culture, Londres y Basingstoke, 1977, cap. 1, 
pp. 10 y ss.; David Held, ínlroductitm to Criticai Theory, Londres, 1980, cap. 13. 
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so e q u i p a j e i n s t r u m e n t a l de un aná l i s i s de l c a p i t a l i s m o q u e sólo 

p e r m i t e c o n t e m p l a r u n m e d i o de m e d i a c i ó n soc ia l p a r a l a 

a c c i ó n i n d i v i d u a l e n l a e s f e r a de l m e r c a d o y q u e d i a g n o s t i c a 

p r e c i s a m e n t e u n a d e s t r u c c i ó n i r r eve r s ib l e de l m e r c a d o e n l a s 

s o c i e d a d e s a l t a m e n t e d e s a r r o l l a d a s pos l ibe ra l e s , sólo p u e d e 

c o n s e c u e n t e m e n t e d e d u c i r d e es ta d i so luc ión d e las r e l a c i one s 

i n t e r n a s d e l a s o c i e d a d l a de s - soc i a l i z a c ión e n g e n e r a l d e l a 

s o c i e d a d . Esto le p e r m i t e , finalmente, f o r m u l a r e n f á t i c a m e n t e 

q u e « e l t r a b a j o de S ís i fo p r o p i o d e l a e c o n o m í a pu l s i ona l i nd i -

v i d u a l h o y p a r e c e ser r e t o m a d o p o r su p r o p i a c u e n t a p o r las 

in s t i tuc iones d e l a i n d u s t r i a c u l t u r a l » [ 39 ] . 

Es ta f r a s e h a c e t a m b i é n r e f e r e n c i a , e n e fec to , a l h e c h o d e 

q u e , p a r a l l e v a r a c a b o l a t a r e a de i n v e s t i g a r el p r o c e s o d e in t e -

g r a c i ó n soc ia l , A d o r n o n o p u e d e d a r s e p o r s a t i s f echo c o n u n a 

t e o r í a d e l a i n d u s t r i a c u l t u r a l ; los a p a r a t o s i d e o l ó g i c o s d e l a 

i n d u s t r i a c u l t u r a l sólo p u e d e n a s u m i r el t r a b a j o d e r e g u l a c i ó n 

p u l s i o n a l o t r o r a r e a l i z a d o a u t ó n o m a m e n t e p o r los su je tos i n d i -

v i d u a l e s e n l a m e d i d a en q u e n o sólo son c a p a c e s d e c o n t r o l a r 

l a s a c t i v i d a d e s r e f l e x i v a s de los i nd i v i duos , s ino t a m b i é n d e dis-

p o n e r d e sus m o t i v a c i o n e s v i t a l e s y de los p r o c e s o s n a t u r a l e s 

ob j e t i v ados . P u e s t o q u e A d o r n o a t r i b u y e a los m e d i o s d e 

m a s a s e n el c a p i t a l i s m o t a r d í o n o sólo el e fec to d e u n con t ro l 

m i n u c i o s o de la c o n c i e n c i a , s ino, m á s a ú n , el p o d e r de un c o n -

trol p u l s i o n a l q u e i n t e r v i e n e en l a v i d a o r g a n i z a d a , d e b e ser 

c a p a z d e m o s t r a r p o r q u é los m i e m b r o s d e u n a s o c i e d a d h a n 

d e j a d o de p o s e e r l a f u e r z a p a r a d o m i n a r sus i m p u l s o s i nd i v i -

d u a l e s . El t r a b a j o d e e x p l i c a r esto a s u m i r á e n el d i a g n ó s t i c o 

soc io lóg i co d e l a a c t u a l i d a d a d o r n i a n o l a f o r m a p s í c o a n a l í t i c a 

d e u n a t e o r í a a c e r c a d e l a d e b i l i d a d de l Yo, t e o r í a cjue a p a r e -

ce al l a d o d e l a r e f l e x i ó n sobre l a i n d u s t r i a c u l t u r a l en el m a r c o 

de l aná l i s i s de los p r o c e s o s d e i n t e g r a c i ó n soc ia l ; a u n q u e a q u í 

l a i n f r a e s t r u c t u r a i n s t i t u c i ona l d e l a f o r m a c i ó n d e c o n s e n s o 

c o n d u c i d a a d m i n i s t r a t i v a m e n t e a p a r e c e d e f o r m a consc i en t e , 

a h o r a , d e s d e este d i a g n ó s t i c o p s i co soc io lóg i co de l « f i n d e l a 

[39( Tli. W. Adorno, «Prolog zum Fernsehen», op. cit., p. 508. 
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p e r s o n a l i d a d » , d e b e e s tud i a r se a r r o j a n d o luz sobre sus presu-
pues tos in t raps íqu ieos . 

No resulta difícil adver t i r aqu í la p ro funda conex ión existen-

te desde el pr inc ip io entre los ensayos psico-sociológicos de 

A d o r n o y su teor ía genera l a ce rca del cap i ta l i smo tardío; como 

y a suced iera en el caso de la industr ia cul tura l , aqu í t amb i én se 

recurre a un idea l i zado y s ingu lar concepto de mercado ; A d o r n o 

a d e m á s puede aqu í apoyarse desde el pr inc ip io en los t raba jos de 

ps i co log í a socia l q u e h a b í a d e s a r r o l l a d o el Inst i tuto de 

Investigación Socia l a ce rca del c amb io estructura l histórico en la 

formac ión de la pe r sona l idad desde el inic ia l pronóst ico pes imis-

ta de Horkhe ime r expuesto en las conclus iones f inales de «Teor í a 

Trad ic iona l y Teor ía Cr í t i c a » . L a idea de Horkhe ime r que m á s 

a r r iba sólo hab í a sido objeto de un breve comentar io , a saber, 

que con el ocaso de la función clave del p e q u e ñ o empresa r io pri-

vado t amb ién desaparec í an las opor tun idades de un proceso de 

ind iv iduac ión d e t e r m i n a d o por u n a au to r idad pa te rna l , fue des-

a r ro l l ada por él después de la g u e r r a en un art ículo que t r a t aba 

de resumir la ac t iv idad invest igadora del Instituto en ma te r i a de 

ps icología social [40] , Esta idea- fuerza , que der iva l a pé rd ida de 

la au tor idad pa t e rna l y, por consiguiente, la r enunc i a de la for-

mac ión del yo indiv idua l , de la transición soc ioeconómica al 

cap i ta l i smo estatal o rgan i zado t endrá su in f luenc ia m á s ade l an te 

en las invest igaciones, apa rec ida s al m i smo t iempo, de M a r c u s e 

y Mitscher l ich sobre « l a soc iedad sin p a d r e » [41] , t raba jos que 

coinciden, pese a sus diferencias , en descubr i r un nuevo tipo 

social ca rac te r i zado por la desestructurac ión del yo. 

A d o r n o inser ta sus propios t r aba jos en la este la de estos t ra-

ba jos de ps ico log ía social , pues pa r t e del convenc imien to de 

[40] M. i lorkhciiner, «Autoritat und Familie in der Gegenwart» (1949), 
(en alemán) en: Kritik der inslrumentelten Vermmfi, Frankfurt. 1967, pp. 269 y ss.; 
cfr. también: Instituí fiir Sorml/ur.sehung, Sorjolugisehe, Exkurse, Frankfurt, 1956, 
cap. IX. 

[1 1 ] 11. Marcuse, «Das Yeralten der Psychoanalyse», huí tur und Cesellsehaji, 
vol. II, Frankfurt, 1965, pp. 85 y ss.; Alexander Mitscherlich, Auf dan Wegzur 
vateriosen ('ie.sellschafi, Munich, 1963. 
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q u e la ú n i c a o p o r t u n i d a d que se t iene h i s tó r i camente p a r a la 

f o r m a c i ó n de la a u t o n o m í a ind iv idua l nace en el m o m e n t o en 

el que el c ap i t a l i smo l ibera l , con la in t roducc ión del m e r c a d o , 

ins t i tuc iona l izó un espac io p a r a l a p rop i a r e sponsab i l i dad eco-

n ó m i c a y l a l ibe r t ad p a r a d i sponer de las cosas. D a d o que este 

e spac io de juego rec ién ab ie r to p a r a l a acc ión ex ige a los m i e m -

bros de la soc iedad de u n a f o r m a soc i a lmente t r anspa ren t e l a 

c a p a c i d a d p a r a c a l cu l a r los intereses en l iza , p a r a t o m a r dec i -

s iones y p a r a la d i sc ip l ina en el t r aba jo , const i tuye, p a r a 

Adorno , el p resupues to soc iocst ructura l necesa r io p a r a el pro-

ceso de soc ia l i zac ión en cuyo desarro l lo los sujetos en fase de 

c r ec im ien to a p r e n d e n a perc ib i r en sus p a d r e s las v i r tudes pro-

fes ionales r eque r ida s por el m e r c a d o , a r e spe ta r l a a u t o r i d a d de 

su i n f l uenc i a y, de esa m a n e r a , a in te r io r i za r estas d e m a n d a s 

c o m o ex igenc i a s de la conc i enc i a mora l . En el m o m e n t o en el 

q u e d e s a p a r e c e n estas cond ic iones es t ruc tura les p a r a l a socia l i -

zac ión p a r a l a f o rmac ión de la conc i enc i a ind iv idua l , A d o r n o 

p u e d e deduc i r lo s igu iente : c u a n d o el gob i e rno cen t r a l i z ado de l 

hecho económico convier te en supérf luos los a t r ibutos psicoló-

g icos del p a d r e va lores que a n t a ñ o serv ían de m o d e l o vivo 

p a r a l a f o r m a c i ó n del n iño y que a h o r a se cor t an a l a m e d i d a 

de la es fera del m e r c a d o , sucede que , con el c a m b i o estruc-

tura l pos l ibera l , q u e d a supe r ado el m o m e n t o c u l m i n a n t e de la 

acc ión a u t ó n o m a burguesa . Es un mode lo histór ico de la indi-

v i d u a l i d a d h u m a n a de este tipo, a jus t ado a u n a concepc ión 

va lo ra t i va m u y m a r c a d a del me rcado , el que va a servir, po r 

tanto, c o m o te lón de fondo gene ra l de las ref lex iones psicoso-

c io lóg icas de A d o r n o : 

Cuando la economía libre de mercado desplaza a los sistemas 
feudales y reclama tanto empresarios como trabajadores asala-
riados da forma a estos tipos sociales no sólo desde el punto de 
vista laboral, sino también antropológico; nacen así conceptos 
como 'autorresponsabi l idad' , 'prudencia ' , ' indiv idual idad 
autosatisfecha', 'cumplimiento del deber', pero también 'obli-
gación de conciencia' o 'lazo interiorizado con la autoridad'. El 
individuo mismo, tal como la expresión se usa hoy, apenas 
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obt iene su contenido específico antes de la aparición de 
Montaigne o Hamlet, en cualquier caso nunca antes del primer 
Renacimiento italiano. Hoy, la competencia y la economía del 
libre mercado están perdiendo paulatinamente peso frente a 
los monopolios de la Gran Industria y sus correspondientes 
colectivos. El concepto de individuo, que nació históricamente, 
está alcanzando ahora sus límites históricos [42]. 

En la m e d i d a en que las pub l i c ac iones soc io lógicas de pos-

g u e r r a de A d o r n o a b o r d a n la t a r e a ps icosoc io lóg ica de a n a l i z a r 

estos « l ími tes h is tór icos» , esto es, l as t endenc i a s observab les 

d i r i g idas a la eros ión de la i n d i v i d u a l i d a d l i g adas al c a m b i o 

es t ruc tura l del cap i ta l i smo, se v an a c en t r a r de f o r m a esenc ia l 

en l a p r e g u n t a de cuá l es la re l ac ión h i s tó r i c amente a d e c u a d a 

ent re dos teor ías : l a ps i co log ía y l a soc io log ía . Só lo dos contr i -

buc iones r e a l i z ada s en torno a la ps ico log ía de las m a s a s de 

Freud nos d a n i n fo rmac ión sobre la o r i en tac ión cor rec t a de 

esta a r g u m e n t a c i ó n c e n t r a d a sobre la r e a l i d a d psicosocia l y en 

esa m e d i d a t a m b i é n a c e r c a de las cond ic iones gene r a l e s de 

soc ia l i zac ión del l l a m a d o «deb i l i t am i en to del Yo» , a u n q u e todo 

este p l a n t e a m i e n t o sólo s i rva en un pr inc ip io p a r a r e a l i z a r un 

aná l i s i s re trospect ivo de las inc l inac iones ps íqu icas al fasc i smo 

del pueb lo a l e m á n ; es decir, el interés f u n d a m e n t a l q u e g u í a 

esta inves t igac ión no es otro que el de c o m p r e n d e r el poderoso 

inf lu jo q u e las t écn icas m a n i p u l a d o r a s del Führer fascista l legó a 

a l c a n z a r con l a u t i l i zac ión m a s i v a de las ene rg í a s narc is i s tas de 

los ind iv iduos [43 ] . Ea m a y o r í a de los a r t í cu los que escr ibe 

A d o r n o a pa r t i r de su interés p o r el ps icoanál is i s , no obstante , 

v e r s a r án sobre los m e c a n i s m o s ind iv idua l e s de la p é r d i d a del yo 

sólo desde un p u n t o de v is ta ind i rec to : se t r a t a de u n p l an t e a -

[42] Th. VV. Adorno, «Indíviduum und Organisation», Ge.samrnelte Schriften, 
op. at., pp. 440 y ss. 

[43] Th. VV. Adorno, «Anti-Semitism and Fascist Propaganda», op. cit., 
pp. 397 y ss. [trad. castellana: Ensayos sobre la propaganda fascvsUi, Barcelona, Voces 
y Culturas, 2003]; «Die Freudsche Theorie und die Struktur der fáschistischen 
Propaganda», Kritik Kleine Schriften zur Gesellscfmfi, Frankfurt, 1971, pp. 34 y ss.; 
original en ingles, en: Gesanmielte Schriften, vol., 8, op. cit., pp. 408 y ss. 
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mien to meta t eór i co que , p l a n t e a d o c o m o cr í t i ca de las ideolo-

gías, se en f ren ta a la i n t e rp re t ac ión q u e del ps icoaná l i s i s r ea l i z a 

l a soc io log ía n e o f r e u d i a n a n o r t e a m e r i c a n a ; en este punto , el 

u rgen te interés de A d o r n o no es s ino tes t imonio de q u e toda 

soc io log izac ión p r e m a t u r a del ps icoanál is i s , p rovenga de un 

desar ro l lo u l ter ior de sus f u n d a m e n t o s teór icos sobre la pu ls ión 

o de la r ecepc ión de las in f luenc i a s ex t r a f ami l i a r e s en las teo-

r ías de la soc ia l izac ión , p a s a po r a l to el ab i smo lác t i co exis ten-

te entre el i nd iv iduo a t o m i z a d o y un a p a r a t o ele d o m i n a c i ó n 

i n d e p e n d i z a d o [44 ] , 

En todo caso, l a i m a g e n q u e surge de todas estas cont r ibu-

c iones de A d o r n o en torno al proceso ps íqu ico del l l a m a d o 

«oca so del Yo» no está en r e a l i d ad l ibre de cont rad icc iones . 

C i e r t a m e n t e , el h e c h o f am i l i a r y el resu l tado soc i a l i zador del 

proceso cor respond ien te q u e d a n def in idos en todos los ensayos 

c i tados de un m o d o bas tan te s imi la r : r e sponden a l a v is ión 

suge r ida desde el p r inc ip io de u n a ps ico log ía socia l del cap i t a -

l i smo t a rd ío l i g a d a a l a t eor í a de indus t r i a cu l tura l . L a p é r d i d a 

de a u t o r i d a d de la figura del padre , un resu l tado, dent ro de l a 

f ami l i a , de las l imi tac iones impues t a s a la i n d e p e n d e n c i a eco-

n ó m i c a y al control de las inc l inac iones del hombre , va a l l a n a n -

do poco a poco el c a m i n o en d i recc ión de u n a soc ia l i zac ión 

d i rec ta del n iño en m a n o s del p o d e r admin i s t ra t ivo . Esto es, en 

tanto q u e el n iño en fase de c rec imien to p o d í a an tes fo rmar s e 

u n a conc i enc i a m o r a l a t ravés de l a in te r io r i zac ión de n o r m a s 

y sanc iones r ep r e s en t ada po r l a au to r i d ad pa t e rna l , e r a c a p a z 

t a m b i é n de cont ro la r sus pu ls iones c ier to es, desde p a r á m e -

tros con fo rmes a las p a u t a s sociales, pero, a ú n así, de f o r m a 

a u t ó n o m a — y de este m o d o p o d í a protegerse de las d i rec t r ices 

y o r i en tac iones al c o m p o r t a m i e n t o c a n a l i z a d a s desde fo rmas 

exter iores ; a h o r a b ien , pues to que j u n t o con la au to r i d ad social 

del p a d r e h a q u e d a d o r e m o v i d a i g u a l m e n t e l a figura de la act i -

[44] Sobre todo, Th . W. Adorno, «Die revidierte Psychoanalyse». in: 
Gesammelle Schriften, vol. 8, op. cit., pp. 20 y ss.; «Zum Verháltnis von Soziologie 
und Psychologie», op. cit., pp. 12 y ss.; «Poslscriptum», op. cit, pp. 86 y ss. 
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tud rigurosa dent ro de la f ami l i a , a l n iño le fa l ta en c ie r ta med i -

d a el necesa r io cont r apeso pe r sona l r eque r i do p a r a l a inter ior i -

z ac ión de n o r m a s y p r o h i b i c i o n e s q u e d a n f o r m a a l a 

conc i enc i a mora l , de tal f o r m a que el a p a r a t o de la indus t r i a 

cu l tu ra l p u e d e t o m a r a h o r a a su c a r g o la t a r e a de l a r egu l ac ión 

pu l s iona l . A d o r n o a ñ a d e a h o r a a este desarro l lo , cor respon-

d iente has t a este p u n t o a l a tesis de « u n c a r á c t e r d i r i g ido desde 

a f u e r a » , o t ra l ínea de re f l ex ión ad ic iona l que , de u n a f o r m a 

pecul ia r , v a a v i n cu l a r l a deses t ruc turac ión del S u p e r y ó con el 

proceso c o m p l e m e n t a r i o de u n a regres ión narc i s i s ta del Yo. 

A d o r n o pa r t e del supues to de q u e el Yo, p e r m a n e n t e m e n t e 

sob r eca rg ado po r las ex i genc i a s del f i r m e domin io de sus pu l -

s iones y de la au toconse rvac ión r ac iona l , r eg re sa a un es tado de 

c a r g a [Beselzungj l ib id ina l del Yo con el f in de p o d e r e lud i r l a 

expe r i enc i a de su i m p o t e n c i a rea l [45] ; l a l ib ido del Yo q u e po r 

el lo resu l ta l i b e r a d a se d i r ige h a c i a los ídolos de masas , qu i ene s 

aqu í f u n c i o n a n a m o d o de sustitutos de la f i gu r a de l p a d r e y 

que están tan re t i rados de la s i tuac ión e m p o b r e c i d a co t i d i ana 

q u e a través de el los el i nd iv iduo impoten t e p u e d e a s egu ra r s e 

u n a « supe r i o r i d ad in f in i t a » po r el m e c a n i s m o ps ico lóg ico de 

proyecc ión . Los procesos pa ra l e los cjue den t ro de la ps ique des-

e s t ruc tu ran el S u p e r y ó y deb i l i t an las func iones cogni t ivas del 

Yo, dos efectos le janos de la d i so luc ión de la es fera del m e r c a -

do en el proceso de soc ia l izac ión , convier ten al sujeto indiv i -

dua l en la v í c t ima de un a p a r a t o de d o m i n a c i ó n q u e exp lo ta 

p a r a sus prop ios f ines el po tenc i a l impuls ivo orgán ico : 

La estructura del poder social apenas necesita ya a los agentes 
mediadores del Yo y la individualidad [...] Los tipos contempo-
ráneos que predominan hoy son aquellos cjue ni poseen un Yo 
ni realmente actúan de manera consciente, sino que se limitan 
a reproducir de modo reflejo las tendencias objetivas existen-
tes. Cuando están juntos, ellos actúan en un ritual sin sentido, 
siguen el ritmo compulsivamente repetitivo y se empobrecen 

[45] Cfr. también Th . W. Adorno, «Zum Verháltnis von Soziologie und 

Psychologie», op. al. p. 83. 
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afectivamente: con la destrucción del Yo se encumbran el nar-
cisismo o su derivado colectivista. Toda posible diferenciación 
es socavada por la brutal idad del Afuera, todo contenido, 
homogeneizado totalmente en una sociedad que explota el 
núcleo primitivo del inconsciente. Ambos fenómenos conspi-
ran entre sí para destruir la instancia de mediación: los estímu-
los arcaicos triunfantes, la victoria del Ello sobre el Yo guardan 
correspondencia con el triunfo de la sociedad sobre lo particu-
lar [46]. 

L a r eg res ión de l i nd iv iduo , i m p u e s t a soc i a lmen te , a l a l a se 

in fan t i l del n a r c i s i smo es un da to q u e h a de h a c e r in te l i g ib le 

l a i n c e s an t e i n f l u e n c i a q u e los m e n s a j e s de la i ndus t r i a cu l tu -

ra l p u e d e n t ene r sobre los procesos pu l s iona l e s o rgán i cos . 

Pues to q u e las c a p a c i d a d e s de contro l i n t e l ec tua l y m o r a l de l 

Yo f l a q u e a n —el p roceso al q u e en el texto se a l u d e b a j o l a 

f ó r m u l a de «de s t rucc ión de l a i n s t anc i a de m e d i a c i ó n » , el 

po t enc i a l pu l s iona l h u m a n o p u e d e ser c a n a l i z a d o d i r ec t a -

m e n t e po r el p o d e r admin i s t r a t i vo m e d i a n t e su a p r o v e c h a -

m i e n t o de las e n e r g í a s na r c i s i s t a s h a c i a u n s i s t ema de 

f unc ione s den t ro de l a r e p r o d u c c i ó n socia l ; l i j ados a los i d e a -

les de l Yo colect ivos que of rece de m a n e r a m a n i p u l a d o r a la 

i n d u s t r i a c u l t u r a l , l a s e n e r g i a s p u l s i o n a l e s i n d i v i d u a l e s 

« a b a j o » p r o t e g i d a s e n t r a n en un o rden de d o m i n a c i ó n a d m i -

n i s t r ado c e n t r a l m e n t e desde « a r r i b a » en t an to en c u a n t o 

a q u í A d o r n o p a r e c e en este p u n t o conc re to o p i n a r de u n a 

f o r m a d i s t in ta de l a de M a r c u s e e l l as no d e s a r r o l l a n n i n g u -

n a d i n á m i c a conf l i c t i va . A h o r a b i en , es este ú l t imo paso de su 

a r g u m e n t a c i ó n , en d o n d e la d i n á m i c a pu l s iona l h u m a n a a p a -

rece c o m o el « c e m e n t o » de las soc i edades de l c a p i t a l i s m o ta r -

d ío , el q u e re su l t a s o r p r e n d e n t e den t ro de la p s i co log í a socia l 

de A d o r n o . Pues , si, po r un l ado , él se m u e s t r a convenc ido , 

m u y en c o n t r a del « r e v i s i o n i s m o » p s i coana l í t i co de au to r e s 

[461 Ibíd.. p. 61; compárese también con: op. at., p. 59; además, cfr. Th. W. 

Adorno, «Cesellschalt», Gesammelle Schnflen, Vol. 8, op. al. pp. 9 y ss., para 

esto: p. 18. 
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c o m o Erich F r o m m o K a r e n H o r n e y [47 ] , d e la ex i s t enc i a de 

u n a n a t u r a l e z a pu l s i ona l en el ser h u m a n o res i s tente en su 

núc l eo a los in f lu jos socia les , h a de excluir , p o r cons igu i en te , 

l a c a p a c i d a d de soc i a l i z ac ión de l a b a s e l i b id ina l n a t u r a l ; 

pero , po r otro, d a d o q u e p e r c i b e j u s t a m e n t e en la c o n f i g u r a -

c ión pu l s iona l h u m a n a la i n f r a e s t r u c t u r a o r g á n i c a de u n a p a -

ra to de d o m i n a c i ó n i n d e p e n d i e n t e f r en te al i nd iv iduo , él no 

p u e d e s ino n e g a r todo pos ib le po t enc i a l e x c e d e n t e en l a n a t u -

r a l e z a i n t e r n a h u m a n a . D e todo esto se s i gue q u e A d o r n o 

t i ene q u e p e n s a r q u e el sus t ra to o r g á n i c o de las e n e r g í a s pu l -

s iona les h u m a n a s es tá tan d e t e r m i n a d o q u e se a j u s t a al m o d e -

lo de la o fe r t a de sa t i s f acc ión d i spues t a po r el s i s t ema sin d e j a r 

resto a l g u n o [48 ] . 

D icho esto, no es sólo esta h ipoté t i ca concepc ión de las pu l -

s iones — u n p l an t e am ien to , a dec i r ve rdad , en el q u e se r e cha -

za la pos ib i l idad de u n a d e t e r m i n a c i ó n soc i a l i z ada de la v i d a 

pu ls iona l ind iv idua l , pe ro en d o n d e se reconoce , sin e m b a r g o , 

l a m a n i p u l a c i ó n sin obstácu los de las neces idades na tu r a l e s 

h u m a n a s el ún i co p u n t o q u e resu l ta so rp renden te en la psi-

co log í a social de A d o r n o ; t a m p o c o la idea , g ene r a l y en ú l t ima 

in s t anc i a dec is iva , de que la descompos ic ión del S u p e r y ó corre 

pa r e j a s con la tesis de la regres ión narc i s i s ta del Yo resu l ta del 

todo conv incente , sobre todo si a t e n d e m o s a l a p rop i a lóg i ca de 

su a r g u m e n t a c i ó n : si el p r i m e r presupues to e n l a z a d i r e c t a m e n -

te, c o m o y a se h a mos t r ado , con las exp l i cac iones psico-socio-

[47] En su estudio Soziale Amnesie. Eme Kritik der konjorrmstischeri Psychologie 

von Adler bis hiing, Frankfurt, 1978, Russell J a coby ha tratado de desarrol lar 

esta crít ica de Adorno (y de Marcuse) a las tentativas reconstructivas socioló-

gicas e « interact ivas» del psicoanálisis, aunque sin plantear rea lmente la cues-

tión de los l imites y malentendidos inherentes a esta crít ica. Cfr. Además la 

reseña de Howard Gadl in, « T h e Re turn to Freud?», New German Critique, 

n." 7, 1976, pp. 122 y ss. Para este tema en general , cfr. también: W. Bonss 

«Psychoanalyse ais Wissenschaft und Kritik. Para la recepción de Freud en la 

Teoría Crít ica , cfr. W. Bonss y A. Honneth, eds. Sozialjorschung ais Kritik, op cit., 

pp. 67 y ss. 

[48] Cfr. para esto, por ejemplo: J . Benjamin « T h e Faid of Inter-

nal izat ion», ap. e/t., p. ã I. 
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lóg icas que t r a t an de exp l i ca r el f e n ó m e n o s egu ramen te , no 

del todo j u s t i f i c ado desde el p u n t o de v is ta empírico— de l a 

p é r d i d a de a u t o r i d a d p a t e r n a l c o m o u n a pe r t u rbac ión signif i-

ca t iva dent ro del proceso de desar ro l lo infant i l de la conc i enc i a , 

el s egundo punto , a saber, l a tesis de u n a regres ión del indiv i -

duo a l a fase infant i l del na rc i s i smo cjue es i m p u e s t a socio-

e s t ruc tu ra lmente , se b a s a en observac iones ps icoana l í t i cas q u e 

reg i s t ran un i n c r emen to h i s tó r i camente s ignif icat ivo de las per -

tu rbac iones narc is i s tas de la pe r sona l i dad . S in e m b a r g o , l a 

exp l i cac ión que A d o r n o ofrece de este s egundo f e n ó m e n o en 

sus ensayos de ps ico log ía social no es to t a lmente compa t ib l e 

con el concepto que sirve p a r a exp l i c a r el p r i m e r f enómeno , 

pues él busca c o m p r e n d e r el p roceso de la regres ión narc is i s ta 

del Yo a l a luz de «e l cont inuo f r acaso [del ind iv iduo ] en satis-

f ace r las ex igenc i a s del p rop io Yo» [49 ] ; pero , ¿ c ó m o h a de 

a p r e n d e r el i nd iv iduo a f o r m a r su prop io y ex igente idea l de Yo, 

en c u y a rea l i zac ión b iog r á f i c a p o d r í a f racasar , si el proceso 

in t r aps íqu i co de f o r m a c i ó n de la conc i enc i a c o m o tal q u e d a 

p e r m a n e n t e m e n t e des t ru ido? 

D a la impres ión de que, en sus hipótesis psicológico-sociales 

sobre las causas de la pé rd ida del Yo en el ámbi to de la social iza-

ción, A d o r n o m a n e j a a l a vez dos tesis expl icat ivas que, en el 

modo en el que las desarrol la , no pueden acoplarse sin contradic-

ciones; en el p l ano en el que, inf lu ido por Horkheimer , se l imi ta a 

seguir las investigaciones sobre las consecuencias intraps íquicas de 

la pé rd ida de la au tor idad paterna l , a f i r m a la existencia de u n a 

cxter ior ización del Supe r yó [50] , de la que se apode r a un «Yo de 

masa s » art if icial ; una cxter ior ización, sin embargo , que luego no 

puede postularse si la regresión narcisista del indiv iduo procede 

de u n a represión or ig inada por el fracaso exper imentado por la 

rea l izac ión de las genuinas ex igencias del Yo; por lo tanto, 

Adorno hace uso de dos modelos explicativos irreconci l iables con 

[19] l 'h. W. Adorno, «Die Freudsche Theor ie und die Struktur der fas-

( histisi lien Propaganda» , op. cit.. p. 48. 

|.ri0| Ibíd., p. 44. 

| I .A I 1.1 I R I A DL. I A SC II : II. DA I) DI Allí IR NI ) : I.A R l . l ' R I . S K IN DI . I I MI I V A . . . | 147 



obje to de d a r e u e n t a de l dec l ive del i n d i v i d u o en lo q u e a sus 

c a p a c i d a d e s de contro l r e spec t a ; en el p r i m e r caso p r e s u p o n e 

la d e s e s t r u c t u r a c i ó n f á c t i c a de a q u e l l o s i m p e r a t i v o s de l 

S u p e r y ó , en c u y a r e a l i z a c i ó n sin éx i to él m i s m o t r a t a de c o m -

p r e n d e r l a r eg r e s ión p s í q u i c a del i n d i v i d u o en el s egundo . 

Esta f a l t a de c l a r i d a d ex i s tente den t ro de su inves t i gac ión teó-

r i c a ps i co lóg ico- soc i a l h a s ido a n a l i z a d a , p o r e j emp lo , po r 

J é s s i c a B e n j a m i n en un suge r en t e es tud io , q u e exp l i ca , a l a luz 

de sus confus iones concep tua l e s , los m a l e n t e n d i d o s q u e pro-

h iben a A d o r n o d i f e r e n c i a r e xp l í c i t amen t e , b a j o l a c a t e g o r í a 

de « i n t e r n a l i z a c i ó n » , en t re el nivel de adqu i s i c i ón de c a p a c i -

d a d e s cogn i t i vo - in s t rumen t a l e s y l a a p r o p i a c i ó n de las nor -

m a s m o r a l e s de a c c ión : 

Adorno tiende a utilizar el concepto de internalización de 
manera confusa para significar dos fenómenos diferentes aun-
que relacionados: el desarrollo del Yo y el Superyó. La identifi-
cación con la autor idad paternal como Superyó queda 
colapsada en la identificación con la competencia parental o la 
realidad de la autonomía infantil como formación del Yo [51], 

Este concep to no su f i c i en temente d i f e r enc i ado de « i n t e r n a -

l i z ac ión» , que no es c a p a z de d i s t ingu i r a n a l í t i c a m e n t e de 

fo rma suf i c i en temente prec i sa entre las d imens iones prop ias del 

desar ro l lo del Yo y l a fo rmac ión del Supe r yó , exp l i c a r í a poi-

qué A d o r n o p a s a tan r á p i d a m e n t e del proceso de deses t ructu-

r ac ión del S u p e r y ó ( ana l i z ado en la ps i co log ía socia l ) a l a pé r -

d id a de las c a p a c i d a d e s cogni t ivas del yo, a p e s a r del hecho de 

cjue los dos mode lo s expl icat ivos q u e él emp l e a en la in te rpre -

tac ión soc io lóg ica de los dos procesos cor respond ien tes sean 

incompa t ib l e s entre sí. En sus ca tegor í a s bás icas , A d o r n o iden-

t i f ica imp l í c i t amen te el proceso in terac t ivo de ident i f i cac ión 

con otros sujetos, que p e r m i t e al n iño a p r e n d e r n o r m a s e i m p e -

rat ivos r epresen tados dent ro del seno fami l iar , con el proceso de 

a d a p t a c i ó n inte l igente a l a r ea l idad exterior, que hace posible 

[51J J . Benjamin, «The Lnd oí" Inlernalization», op. cit., p. 55. 
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cjue el n iño, en un proceso crec iente , sea cajKiz de a d q u i r i r un 

control cogni t ivo de su entorno . El conc ibe c o n c r e t a m e n t e el 

desar ro l lo mora l de l n iño según el m i s m o mode lo ca tegor i a l en 

el que él c o m p r e n d í a la adqu i s i c ión de c a p a c i d a d e s j )or j j a r t e 

del ado lescente p a r a l a acc ión ins t rumenta l , esto es, c o m o un 

proceso en el que el ind iv iduo en fase de c rec imiento , a s u m i e n -

do los mode los de c o m p o r t a m i e n t o parenta l e s , a p r e n d e a con-

tro lar su j j ro j j i a v ida pu ls iona l , así c o m o la n a t u r a l e z a ex t e rna . 

Puesto que A d o r n o en t i ende los procesos de soc ia l i zac ión 

mora l y cogn i t iva de l n iño c o m o dos ver t i entes de u n a adqu i s i -

c ión de compe t enc i a s pa r en t a l e s de acc ión , él no es c a p a z de 

adver t i r que « l a pe rd ida de la conc i enc i a i n t e r n a l i z a d a no es lo 

m i smo que la fa l ta de control r ac iona l consc iente sobre el 

m e d i o cjue un yo a u t ó n o m o p u e d e de s a r ro l l a r » [52 ] . 

Esta fa l ta de c l a r idad en el concepto de in terna l izac ión cjue 

A d o r n o pa rece revelar en sus hipótesis psicológico-sociales t am-

bién })one de manif ies to la existencia de un ma les t a r m á s de 

fondo respecto a su apropiac ión del psicoanálisis. H a sido Jéss ica 

Ben j am in qu ien m á s ha t ra tado de demost ra r esta def ic ienc ia 

real , t r a tando de recupera r el potencia l expl icat ivo super ior de 

esc revis ionismo ps icoanal í t ico cjue A d o r n o crit icó duran te toda 

su v ida , en concreto, en cuest iones como la teor ía de las re lacio-

nes de objeto y la ps icología del Yo. En este punto el la se det iene 

en los j j resupucstos monistas básicos cjue subyaccn a l a teoría de 

la formac ión de la pe r sona l idad en Adorno y cjue y a se encontra -

ban en el contexto he rmenêu t i co de Dialéctica de la Ilustración. 

Eas dif icul tades con las cjue t ropieza Adorno c u a n d o ba jo el 

concepto de « in t e rna l i z ac ión» reúne los procesos de la fo rma-

ción de la conc ienc ia y de la adquis ic ión de las competenc ias 

rac iona les se p u e d e n comprender , por lo tanto, como consecuen-

cias de una concepc ión genét ica del Yo en la cjue la adquis ic ión 

de la i den t idad ind iv idua l apa r ece como u n a suerte de extensión 

in t raps íqu ica de la concjuista social de la na tura l eza ; el potenc ia l 

puls ional orgán ico no es entonces en c ierta m e d i d a m á s que el 

|5l'l Und.. p. 5(>. 
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comp lemen to intraps íquico de la na tu ra l eza ex te rna , d imens ión 

que el sujeto t iene que ap r ende r a controlar de m a n e r a efectiva. 

Esta concepc ión, m u y presente en los pasa jes de Dialéctica de 

Ilustración que abo rdan la teor ía de la per sona l idad , sugiere que el 

proceso de fo rmac ión de la conc ienc ia h a de ser in terpre tado 

como u n a in terna l izac ión de las c apac idades de control del 

medio . Desde este punto de vista, el ind iv iduo en proceso de cre-

c imiento h a de confrontarse con un m u n d o objetivo de hechos 

na tura les que él h a de ap r ende r a contro lar en el curso de la 

socia l ización. De m o d o similar, el padre , por tanto, no es sólo un 

inter locutor m á s que in tc racc iona con el niño, sino más bien la 

ins tanc ia de representac ión e j emp la r de u n a dominac ión natura l 

d i r i g ida hac i a dentro y h ac i a fuera . D e aqu í c abe deduc i r sin 

esfuerzo que Adorno , en el m a r c o de su ps icología social , t iene 

que atr ibuir a la au to r idad pa t e rna l u n a d i gn idad filosófico-his-

tór ica tan re levante sólo porque él p rev i amente , en su aprop ia -

ción del psicoanál is is , ha reduc ido el med io que rodea al n iño a 

un m u n d o exc lus ivamente compuesto de hechos natura les : 

El problema crucial tanto en la concepción del Yo como de la 
naturaleza es, por lo tanto, la falta de un concepto de intersub-
jet ividad relaciones entre sujeto y sujeto o de interacción 
s o c i a l La conciencia aparece como una propiedad de la 
mónada individual. El mundo no es aquí concebido como un 
marco intersubjetivo en el cjue los objetos encontrados son real-
mente los mismos sujetos cjue tienen la capacidad de actuar y 
ser afectados por las acciones de los otros. En su [esto es, de 
Adorno y Horkheimer, A. H.[ uso de la categoría abstracta de 
'mundo exterior', en su análisis de la razón misma en términos 
de Yo y afuera, sujeto y objeto, ellos son incapaces de superar 
el dualismo sujeto-objeto del que, según su punto de vista, deri-
va en última instancia la dominación. La raíz última de su 
objetivación del mundo externo, así como de su incapacidad 
para trascender la razón objetivadora, es un desarrollo de las 
categorías de reflexión y autorreflexión exclusivamente al mar-
gen de la relación entre sujeto y objeto [53]. 

[53] Ibíd., p. 49. 
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Desde esta objec ión fundamenta l , puede obtenerse fác i lmen-

te u n a perspect iva que p e r m i t a contempla r re t rospect ivamente 

a l gunas de las incoherenc ias teór icas de la ps icología social de 

Adorno . En concreto, sólo cuando r epa r amos en el hecho de 

que, a l a luz de su in terpre tac ión del psicoanál is is , el m u n d o 

social de la acc ión comunica t iva y la na tu r a l e za in te rna de las 

neces idades ap remian te s son instancias cjue q u e d a n fus ionadas 

en un m u n d o ind i fe renc iado de s i tuaciones fáct icas que el sujeto 

ap rende a controlar exc lus ivamente a través de la in terna l izac ión 

de las competenc ia s parenta les , se hace evidente a qué nivel tan 

l imi tado de contactos sociales ha q u e d a d o reduc ido el m a r c o 

comunica t ivo en los escritos psicológico-sociales adorn ianos . 

Desde un punto de vista s istemático, l a teor ía de A d o r n o sólo 

va lora como magn i t ud comunica t iva en el en torno del n iño la 

f i gu ra del padre , comprend ida como la ins tanc ia de representa-

ción en el seno fami l i a r de la dominac ión social de la na tura l eza ; 

todos los restantes inter locutores comunicat ivos en la historia de 

la fo rmac ión indiv idua l q u e d a n p a r a él fuera de cons iderac ión; 

esto es justo lo que le imp ide subraya r a d e c u a d a m e n t e el peso 

que t iene aqu í la in teracc ión social en el proceso; A d o r n o no 

t iene en cuenta esa a m p l i a m e n t e e x p a n d i d a esfera de comun ica -

ciones sociales cjue con fo rma el m a r c o de los {procesos de sociali-

zac ión indiv iduales . Es como si el modo esquemát i co en el que 

A d o r n o l imita la perspect iva del entorno infanti l al pape l repre-

sentat ivo del p ad r e le imp id i e r a aprec i a r la inf raes t ructura comu-

nicat iva de su objeto en c a d a paso concreto d a d o por su 

ps icología social. Pues no es fácil admi t i r sin más que : 

A) Tenga que existir una relación muy estrecha entre los 
modelos de conducta exigidos en la esfera económica del mer-
cado y las estructuras lacheas de la personalidad; en lugar de 
esto, podría ser cjue los modelos de personalidad, en cierto 
modo exigidos bajo la presión de las imposiciones económicas 
a la acción, se formasen precisamente en la arena pre-econó-
mica del ámbito público de la sociedad y de esta forma pudie-
ran ser influidos por procesos de aprendizaje específicos de 
grupo. 
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B) Tenga que existir una relación entre la disminución 
social de la función central del pequeño empresario y el cam-
bio estructural en las formas de las relaciones familiares; en 
lugar de esto, podría ser que los modelos de comunicación 
social específicos de clase se considerasen de tal forma que los 
diferentes efectos de los cambios estructurales en el capitalis-
mo se juzgasen de acuerdo a los correspondientes tipos fami-
liares [54]. 

C) Tenga que existir una relación inmediata entre la autori-
dad paternal y la formación de la conciencia del niño. En lugar-
de esto, habría que apreciar la función intrapsíquica de todo 
interlocutor comunicativo del niño: «el grupo paritario se consi-
dera inalterablemente conformista [...] Esto (a saber, el concep-
to de psicología social de Adorno y Horkheimer, A. H.] hace 
caso omiso del papel de la autoridad materna y del desarrollo 
edípico, así como de la diferencia en el desarrollo de la niña» [55]. 

Por ello, si A d o r n o h u b i e r a sido c a p a z de d a r m á s re levan-

c ia a las re l ac iones in t e rnas de la acc ión social en c u a l q u i e r a de 

los pasos a r gumen ta t i vos dados por su ps ico log ía social , h a b r í a 

r e p a r a d o m á s c l a r a m e n t e en los s igu ientes f enómenos : 

a) cjue las ac t i tudes y c o m p o r t a m i e n t o s carac ter í s t i cos ex ig i -

dos por el m e r c a d o 110 q u e d a n senc i l l amente re f l e j ados en los 

mode los de pe r sona l i d ad ind iv idua l , s ino que sólo son efectivos 

desde el pun to de vista de la soc ia l i zac ión a través del med io de 

las exper i enc i a s comun i c a c iona l e s in t e rnas al g rupo ; b) q u e el 

c a m b i o es t ruc tura l del c ap i t a l i smo sc')lo se t r aduce d i r e c t amen -

te en la p é r d i d a de la au to r i d ad del padre , si su pos ic ión de 

pode r en el seno f am i l i a r e s t aba f u n d a d a t amb i én e fec t i vamen-

te en la expe r i enc i a de la sobe ran í a econc>mica; y c) que el deb i -

l i t amien to social de la a u t o r i d a d p a t e r n a , sea cua l sea su c ausa , 

no t iene n e c e s a r i a m e n t e que tener c o m o consecuenc i a a u t o m á -

[51] Cfr. Para esto: J . Habermas, «Stiehworte zur Theorie der Sozialisation» 
(1968), Kultur und h'ritik. Verstreutc Aufstitzc, Frankfurt, 1973, pp. 1 18 v ss., aquí, 
especialmente: pp. 181 y ss. 

|55] J . Benjamin, «The Fnd oí Internalization», op. cit., pp. 44 v ss. 
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t ica u n a d i s func ión en el proceso de i nd iv iduac ión en el n iño, 

s ino que , m u y al cont rar io , p o d r í a servir para d a r m á s impor -

t a n c i a en el p l ano j )s íquico a otros posibles in ter locutores comu-

nicat ivos del n iño. Adorno , sin e m b a r g o , 110 c o n t e m p l a estos 

pun tos de v is ta a l ternat ivos , pos ib i l idades q u e surgen si se d a 

m á s im j jo r t anc i a al s ign i f i cado soc ia l i zador de l a acc ión socia l . 

S u m a r c o ca tegor ia l , ada j j t ado , c o m o h e m o s visto, a l a m e d i d a 

del proceso de d o m i n a c i ó n de la n a t u r a l e z a — y desde el cua l 

se ap rop i a de las suge renc i a s teór icas del ps i coaná l i s i s - no le 

p e r m i t e cons ide ra r las cond ic iones es t ruc tura les comun ica t i v a s 

del proceso de fo rmac ión ind iv idua l de otra m a n e r a cjue no sea 

la concen t r ac ión un i l a t e ra l en la func ión de la a u t o r i d a d pa t e r -

na , p ape l que h a de co r r e s j xmder se con el j n inc ip io r a c iona l de 

la d o m i n a c i ó n de la n a tu r a l e z a . Só lo este p a so le pe rmi t e , 

h a c i e n d o abs t racc ión de toda c a d e n a i n t e r m e d i a social , des-

a r ro l l a r un p l a n t e a m i e n t o que deduce d i r e c t amen t e de las ten-

denc i a s e conómica s d i r i g idas a la des t rucc ión de la esfera del 

m e r c a d o las consecuenc i a s de la des t rucc ión de las ca j^ac idadcs 

ind iv idua l e s del Yo, y cjue j^asa por la deses t ruc turac ión de la 

f ami l i a . 

En ve rdad , la ps ico log ía social de A d o r n o cjue t e r m i n a a r ro-

j a n d o esta sombr í a conc lus ión es t a m b i é n la m i s m a que com-

ple ta l a i m a g e n cjue él y a h a b í a d ibu j ado en sus escritos 

soc ioeconómicos y cr í t i co-cu l tura les de {posguerra en re l ac ión 

con la figura de d o m i n a c i ó n a s u m i d a en el ca j í i t a l i smo tard ío . 

Los aná l i s i s soc.ioeconcjmicos, d ispersos y poco e l aborados , que 

t o m a n c o m o punto de j ) a r t ida el mode lo del c ap i t a l i smo ta rd ío 

buscan supues t amen te d i secc ionar en los proyectos de las g r a n -

des buroc rac i a s la t endenc i a total a l a concen t r ac ión de las pol í-

t icas de gob i e rno social : el gob i e rno del contexto social de v ida 

h a q u e d a d o disuel to por la m e d i a c i ó n del m e r c a d o y convert i -

do en u n a func ión admin i s t r a t i va . A la admin i s t r a c ión c a d a vez 

m á s c en t r a l i z ada del f u n c i o n a m i e n t o económico-po l í t i co le 

cor re sponde un t ipo de in t eg rac ión social d i r i g ida admin i s t r a t i -

v amente . En esa m i s m a m e d i d a , en sus estudios sobre la indus-

tria cu l tura l , cjue o c u p a n c a d a vez m á s espac io dent ro de sus 

escritos sociológicos de posguer ra , A d o r n o busca h ace r t rans -
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paren te s los m e c a n i s m o s ins t i tuc iona les que p e r m i t e n a s e g u r a r 

el g r a d o r eque r ido de con fo rm i smo social en las soc iedades del 

c ap i t a l i smo tard ío ; los med ios e lectrónicos de c o m u n i c a c i ó n se 

h a n t r a n s f o r m a d o en el p o d e r de control de un management 

indust r i a l y cu l tura l , y a h o r a , en v i r tud del p o d e r de sugest ión 

de los mensa j e s de los medios , p u e d e n ser ut i l i zados c o m o ins-

t r u m e n t o s p a r a l a m a n i p u l a c i ó n de l a s c o n c i e n c i a s . 

C i e r t a m e n t e , los med io s de m a s a s sólo p u e d e n de sp l ega r su 

i n f l uenc i a c o m o m e d i o de control pu ls iona l sólo si los indiv i -

duos h a n pe rd ido y a la c a p a c i d a d p a r a r egu l a r por su cuen t a y 

a u t ó n o m a m e n t e sus impulsos . De ah í que , por ú l t imo, los ar t í -

culos ps ico lóg ico-soc ia les de A d o r n o t e n g a n q u e a n a l i z a r a q u e -

llos procesos socia les que g r a d u a l m e n t e a b r e n el espac io p a r a 

u n a i n m e d i a t a soc ia l izac ión del potenc ia l pu l s iona l ind iv idua l 

dent ro de la indus t r i a cu l tura l : el c a m b i o es t ruc tura l de l a f ami -

l ia surg ido c o m o consecuenc i a del t ráns i to a un cap i t a l i smo 

o r g a n i z a d o h a d a ñ a d o de tal f o r m a las cond ic iones que en su 

seno ot rora ex is t ían p a r a desa r ro l l a r con éxi to un proceso de 

f o r m a c i ó n de i d e n t i d a d cjue p u e d e dec i rse que , con la d e s apa -

r ic ión de la au to r i d ad p a t e r n a , t amb i én q u e d a des t ru ida el 

m o d e l o de a u t o r i d a d de la fo rmac ión de conc i enc i a en el n iño. 

A d o r n o gene r a l i z a a h o r a este conc luyente d iagnóst ico , que se 

c o m p l e t a con la a f i r m a c i ó n de la regres ión narc is i s ta del ind i -

v iduo , con la i dea , de m a y o r vue lo especulat ivo, del « f in del 

i nd i v iduo» s i tuándo la , a s imismo, c o m o a r g u m e n t o ps icológ ico-

social c o m p l e m e n t a r i o , al l ado de la tesis, i g u a l m e n t e l l amat iva , 

de la « s o c i e d a d to t a lmente a d m i n i s t r a d a » . Entend idos con jun-

t a m e n t e estos dos e l ementos pos ib i l i tan que la t eor í a sobre el 

c ap i t a l i smo tard ío t e rm ine d e s e m b o c a n d o en un d iagnós t i co de 

la é p o c a h is tór ica cjue no hace sino c o n f i r m a r p u n t o por p u n t o 

la a r g u m e n t a c i ó n f i losóf ica cjue y a h a b í a sido de sa r ro l l ada en la 

i m a g e n a d o r n i a n a de u n a soc iedad u n i f i c a d a coerc i t i vamente . 

A pa r t i r de este resu l tado c ient í f ico-socia l se e x p o n d r á un 

pr inc ip io bás i co de in t eg r ac ión que a s e g u r a la u n i d a d de l con-

texto social de v ida en el c ap i t a l i smo ta rd ío c o m o u n a s i tuac ión 

un id imens iona l de d o m i n a c i ó n socia l : en el gob i e rno del hecho 

po l í t i co-económico , el a p a r a t o admin i s t r a t i vo de d o m i n a c i ó n 
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a p a r e c e i ndepend i en t e de las expec ta t ivas y consent imientos 

no rma t i vos de los m i e m b r o s de la soc iedad . L a u n i d a d de las 

soc i edades t a rdocap i ta l i s t a s de r i va exc lu s i vamente del p lexo 

in terac t ivo de la p l an i f i c ac ión buroc rá t i c a del desar ro l lo econó-

mico y de la p roducc ión m a n i p u l a d o r a de sent imientos de lea l -

t ad en las masas . En el p l ano de la r ep roducc ión e conómica , u n 

s i s tema e conómico m u y m o n o p o l i z a d o c r e a las cond ic iones 

bás icas p a r a que las buroc rac i a s d o m i n a n t e s t e n g a n el p o d e r de 

conduc i r sin t r abas el proceso de p roducc ión de la soc i edad en 

su con jun to con los med ios de la r a c i o n a l i d a d técn ica ; as imis-

mo, en el p l ano de la i n t eg r ac ión social , l a des t rucc ión de las 

c a p a c i d a d e s de control ps íqu ico c r e an las cond ic iones p a r a cjue 

los med ios de masas , y a o r i en tados por un p o d e r cen t ra l i z ado , 

t e n g a n la c a p a c i d a d de a jus t a r las ene rg í a s pu l s iona les l ib id ina-

les de los ind iv iduos p a r a t a reas socia les y a def in idas . D e este 

modo , los presupues tos necesar ios p a r a l a in t eg rac ión de la 

soc i edad c o m o to ta l idad p u e d e n crearse «de sde a b a j o » , esto es, 

m e d i a n t e las ac t i v idades de p l an i f i c ac ión y m a n i p u l a c i ó n de 

u n a admin i s t r a c ión d o m i n a n t e . 

No resu l ta dif íc i l r econocer aqu í c ó m o en el concepto 

expues to de domin io t a rdocap i t a l i s t a a ú n está m u y presente el 

mode lo concep tua l y a p re sen tado en Dialéctica de Ilustración. 

H a s t a en sus ú l t imos escritos A d o r n o s igue convenc ido de q u e 

en el c ap i t a l i smo ta rd ío son exc lus ivamente los med ios admin i s -

trat ivos de coacc ión d i rec ta o ind i rec ta los que e n s a m b l a n , po r 

así decir lo , las ac t i v idades p rác t i c a s de los ind iv iduos dent ro del 

orden de un s i s tema social ; h a c i e n d o abs t racc ión de cua l qu i e r 

m e d i d a de l iber tades pol í t icas y del nivel cor respond ien te de 

d e m o c r a t i z a c i ó n social , él a t r ibuye en gene ra l a las soc iedades 

t a rdocap i t a l i s t a s las ca rac te r í s t i cas de un s i s tema de d o m i n a -

c ión tota l i tar io . A la luz de esta perspec t iva tan s imp l i f i c adora , 

que nos p roporc iona el aná l i s i s de la soc i edad desa r ro l l ado po r 

A d o r n o d u r a n t e las d é c a d a s de los años c i n cuen t a y sesenta , 

t i enen que d i fumina r s c las d i fe renc ias exis tentes entre las d iver-

sas f o r m a s de d o m i n a c i ó n en el t a rdocap i t a l i smo en la i m a g e n 

c o m p a c t a de u n a soc i edad un i f i c ada a t ravés de la coacc ión . 

Este da to por sí sólo y a p e r m i t e d a r pie a l a sospecha de q u e en 
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la teor ía a d o r n i a n a del t a rdocap i t a l i smo el m o d e l o de soc i edad 

cons t ru ido sobre el p a r a d i g m a de la « d o m i n a c i ó n de l a n a t u r a -

l e z a » desa r ro l l ado en Dialéctica de la ilustración r e apa r e c e de 

f o r m a ina l t e r ada , y q u e a h o r a es forzado a en t r a r en el r í g ido 

corsé de u n a teor í a a c e r c a del tota l i tar i smo. Esta suposic ión 

sólo p a r e c e estar j u s t i f i c ada , sin e m b a r g o , c u a n d o sa len a l a luz 

los conceptos bás icos con los que A d o r n o in tenta c o m p r e n d e r 

los efectos de la d o m i n a c i ó n ta rdocap i ta l i s t a : son, sobre todo, 

las noc iones de «p r e s i ón » y de « c o a c c i ó n » , de a d i e s t r a m i e n t o » 

y de « m a n i p u l a c i ó n » [56] las que c o n f o r m a n la base ca tegor i a l 

de su const rucc ión ; conceptos , por tanto, que en su con jun to 

desc r iben los efectos de un sujeto i n s t r u m e n t a l m e n t e act ivo 

sobre las cosas o sobre los seres vivos. C o m o q u e d a ev idenc i a -

do en las ideas f u n d a m e n t a l e s o en el a p a r a t o concep tua l de su 

teor ía sobre el c ap i t a l i smo tardío, ni en sus ú l t imos ensayos 

A d o r n o es c a p a z de l iberarse del m o d e l o de d o m i n a c i ó n de la 

n a tu r a l e z a , del control ins t rumenta l sobre procesos na tu r a l e s 

ca ren tes de pode r de res istencia . C o m o y a ocu r r i e r a an tes en 

Dialéctica de Ilustración, es este d iagnós t i co el que le p e r m i t e 

a h o r a c o m p r e n d e r el e jerc ic io de la d o m i n a c i ó n social c o m o un 

proceso en el que el macrosu je to del a p a r a t o admin i s t r a t i vo 

in f luye sobre los m i e m b r o s de la soc iedad , con los med ios de la 

coacc ión d i rec ta o ind i rec ta , con el fin de convert i r los en obje-

to d isponib le p a r a su p l an i f i cac ión g loba l . 

Este m o d e l o concep tua l de la d o m i n a c i ó n de la na tu r a l e z a , 

no suscept ib le de mod i f i c a c ión a l guna , l leva a A d o r n o prec i sa -

men t e a ignorar , sin resquic io p a r a l a d u d a , todos esos prob le -

m a s que , en el m a r x i s m o clásico, h a b í a n sido p l an t e ados ba jo 

la r ú b r i c a de ideo log í a y que , en el m a r x i s m o c o n t e m p o r á n e o 

i n f l uenc i ado po r C r a m s c i , fueron puestos sobre el t ape te ba jo 

la c a t egor í a de « consenso soc ia l » . Puesto que él, preso has ta el 

f ina l de la t enaza concep tua l que él m i s m o hab í a for j ado en 

Dialéctica de la Ilustración, no p u d o c o m p r e n d e r l a f o r m a de la 

i n t eg r ac ión social de las soc iedades t a rdocap i t a l i s t a s m á s que 

|.)(i| ('Ir. el ensayo paradigmático de Adorno: «Gcsellsehaft», op. cit. 
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c o m o s i tuac ión un id imens iona l de d o m i n a c i ó n socia l , tuvo que 

p a s a r por a l to en t é rminos genera l e s el p r o b l e m a conce rn i en t e 

a los m e c a n i s m o s la tentes que p e r m i t e n que los ind iv iduos 

a cep ten por sí m i smos un m a r c o de pr iv i l eg ios y a es tab lec ido ; 

a u n q u e la mod i f i c a c ión de la r e a l i d a d po l í t i ca en la A l e m a n i a 

de la po sgue r r a le d e b e r í a h a b e r convenc ido de la u r g e n c i a de 

invest igar las cond ic iones inst i tuc iona les p a r a la fo rmac ión de 

un consenso social , él d i r ig ió t eó r i c amen te su m i r a d a sólo a las 

técnicas de m a n i p u l a c i ó n y los presupues tos ps íqu icos or i en ta -

dos coac t i v amen t e a l a c o n f o r m i d a d «de sde a b a j o » . En lo que 

respec ta a los ind iv iduos que caen ba jo la d o m i n a c i ó n , este 

m o d e l o de d o m i n a c i ó n t an un i l a te ra l ob l iga a s aca r conclus io-

nes ad ic iona les . C o m o A d o r n o c o m p r e n d e de m a n e r a impl íc i -

ta la d o m i n a c i ó n social e j e rc ida por pa r t e del l ado d o m i n a n t e 

en c ie r ta m e d i d a según el m o d e l o del sujeto cjue se enseñorea 

sobre los procesos na tura les , t iene que in t e rp re t a r consecuente -

men t e el otro lado , el subord inado , según el m o d e l o de los pro-

cesos v i ta les no in tenc iona les , c o m o m e r a m e n t e react ivos; 

c o m o y a suced i e r a en Dialéctica de la Ilustración, él se ve a h o r a 

forzado en v i r tud del m o d e l o subyacen te de d o m i n a c i ó n a t ra-

tar en t é rm inos concep tua l e s al ind iv iduo o p r i m i d o o somet ido 

m e r a m e n t e c o m o la v í c t ima pas iva de las técn icas de d o m i n a -

ción correspondientes . A d e m á s de d i s c repa r de la pos ib i l idad 

de un consenso social , que n o r m a t i v a m e n t e sustente un s i s tema 

es tab lec ido de d e s i g u a l d a d social , A d o r n o t iene que d i s c repa r 

t a m b i é n de su con t r apa r t i d a , esto es, de la pos ib i l idad de la 

l u cha socia l , tal y c o m o el j oven H o r k h e i m e r h a b í a expresado . 

De ahí q u e su aná l i s i s de la soc iedad p u e d a en esa m e d i d a t a m -

bién l ibrarse de los p rob l emas que sí se le i m p o n í a n a l a inves-

t igac ión social de cuño marx i s t a con la neces idad de exp l i c a r el 

potenc ia l social de res is tencia . 

De a l gún m o d o A d o r n o p e r m a n e c i ó du r an t e toda su v i d a 

tan caut ivo de su concepc ión a c e r c a de la d o m i n a c i ó n de la 

n a t u r a l e z a que , en su aná l i s i s de las f o rmas de in t eg rac ión en 

las soc i edades tardocapi ta l i s tas , a b r a z ó un r educc ion i smo teóri-

co-social que p a s a b a por a l to el prop io nivel de los r end im ien -

tos cu l tura les de los g rupos sociales, inc luso la esfera de la 
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acc ión social en gene ra l ; un p l an t e am ien to , po r cons igu iente , 

que sólo p o d í a h a c e r r e fe renc i a y a a los polos de « i nd i v i duo y 

o r g a n i z a c i ó n » [57 ] . El a n u n c i a d o paso en falso de su teor í a de 

la soc i edad c u l m i n a r á en sus ensayos sociológicos tard íos en el 

p a r a d ó j i c o in tento de n e g a r pa so a paso, dent ro del m a r c o del 

aná l i s i s c ient í f ico de la soc iedad , l a pos ib i l idad m i s m a de u n a 

c i enc i a de la soc i edad o r i g ina r i a ; pues to q u e con el v a c i a m i e n -

to po l í t i co-admin i s t ra t ivo de la esfera de l m e r c a d o p a r e c e des-

t ru i rse la esfera de m e d i a c i ó n social entre el s i s tema de 

r ep roducc ión e c o n ó m i c o y el sujeto de la acc ión ind iv idua l , 

d e j a de t ene r sent ido un á m b i t o objet ivo i ndepend i en t e p rop io 

de u n a c i enc i a social cr í t ica . C o m o se h a pues to y a de man i f i e s -

to, esta conc lus ión surge de la impos ib i l i dad concep tua l de q u e 

u n a teor í a social fijada al proceso c iv i l izator io de la d o m i n a c i ó n 

de la n a t u r a l e z a p u e d a l l ega r a desa r ro l l a r en t é rminos s i s temá-

ticos o t ra d imens ión en la acc ión social de l a de s a r ro l l ada en la 

es fera del m e r c a d o . Pero A d o r n o h izo de esta nece s idad la v ir-

tud de u n a Teor í a Cr í t i c a q u e no a d m i t i ó de e n t r a d a la pos ib i -

l i d ad de u n a t e rce ra d imens ión ent re un aná l i s i s de s i s temas 

cor t ado a la m e d i d a de las t ecno log ías de d o m i n a c i ó n admin i s -

t ra t ivas y un ps icoaná l i s i s a su vez d e t e r m i n a d o de a n t e m a n o 

po r el dest ino de las pu ls iones ind iv idua les . Podr ía ser que , 

c o m o en u n a i m a g e n d i s tors ionada , en esta de sped ida de la 

soc io log ía se r e f l e j a r a p r e c i s amen t e el e r ror del aná l i s i s marx i s -

ta de la soc i edad de este siglo: h a b e r e l eg ido y desa r ro l l ado 

u n a s ca tegor ías , b a s c u l a n d o entre la hipóstas is de un s i s tema de 

r ep roducc ión e c o n ó m i c a y o t ra esfera , c o m p l e m e n t a r i a a l a 

p r i m e r a , de la soc ia l i zac ión ind iv idua l , has ta tal p u n t o de ser y a 

i n c a p a z de r econoce r el estrato f u n d a m e n t a l de la acc ión socia l , 

es decir, l a g e n u i n a d imens ión de lo social . 

|f>7| l )c allí el título del ensayo ya citado de Adorno en la nota 42. 
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SEGUNDA PARTE 

E L R E D E S C U B R I M I E N T O D E L O S O C I A L . 
F O U C A U L T Y H A B E R M A S 

C o m o se h a pod ido ver, l a h is tor ia de la Teo r í a Cr í t i c a desde 

sus p r ime ros pasos con H o r k h e i m e r has ta l a ú l t i m a filosofía de 

A d o r n o q u e d a m a r c a d a por u n a l l ama t i v a c a r enc i a : ni el pro-

yec to or ig ina l de l p r i m e r o p a r a el Instituto de Investigación Social ni 

l a t eor í a social de in tenc ión f r a g m e n t a r i a del s egundo se 

demos t r a ron c apace s de c o m p r e n d e r el m o d o de o rgan i z a c ión 

g e n u i n a m e n t e social de las soc iedades . El p r i m e r H o r k h e i m e r 

tuvo que p a s a r po r a l to todo el espectro de la acc ión cu l tura l 

co t id i ana , po rque u n a f i losof ia r educc ion i s t a de la h is tor ia le 

p roh ib í a de a n t e m a n o desa r ro l l a r o t ra posible c a t egor í a de la 

acc ión q u e no fue r a l a del t r aba jo social . D a d o q u e él e s taba 

ob l i g ado a de j a r de l ado de f o r m a s i s temát ica el pape l construc-

tivo de la acc ión social , sólo p o d í a e m p l a z a r el m o d e l o proce-

dente del s i s tema de r ep roducc ión e c o n ó m i c a d i r e c t amen t e al 

l ado del m o d e l o ps icoana l í t i co de la soc ia l izac ión de las puls io-

nes ind iv idua l e s e in teg ra r lo en un mode lo de soc i edad en últ i-

m a in s t anc i a de corte func iona l i s t a . El m a r c o de este p r o g r a m a 

de inves t igac ión in te rd i sc ip l inar i a , const ru ido sobre la base de 

este m o d e l o reducc ion i s t a de soc iedad , ta l c o m o a ú n f u e r a for-

m u l a d o c o m o t a r e a en el Inst i tuto de Invest igac ión Soc ia l por 

el p rop io H o r k h e i m e r en l a d é c a d a de los años t re inta , fue, en 

ve rdad , a b a n d o n a d o con el def in i t ivo giro a l a f i losof ía de l a his-

tor ia que la Teo r í a Cr í t i c a l levó a c abo en Dialéctica de la 

flustraci/m ba jo la i n f luenc i a de l fasc ismo. Es entonces c u a n d o el 
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mode lo del t raba jo social p a r a d i g m a en el cjue la f i losofía de la 

historia de la Teor ía Cr í t i ca se va a cent ra r de aho r a en ade l an -

te de m a n e r a un i l a t e ra l— será interpretado, en v i r tud de u n a 

especie de inversión normat iva , como un acto or ig ina l de domi-

nac ión de la na tu ra l eza y con temp lado en cierta m e d i d a como el 

inicio de un proceso de decadenc i a que t e r m i n a r á cu lm inando 

en el domin io total i tar io del fascismo. Dialéctica de la Ilustración tra-

t a r á de poner al descubier to las consecuenc ias ps íqu icas y socia-

les cjue se der ivan del paso histórico que supone p a r a la especie 

h u m a n a el control ins t rumenta l de los procesos natura les . Las 

fo rmas de dominac ión social apa r ecen a h o r a desde esta luz 

inev i tab lemente c o m o la intr ínseca consecuenc ia social de u n a 

ac t iv idad de control sobre la na tura leza , en la que, ba jo u n a ana -

log ía meta fór i ca de la na tu ra l eza ins t rumenta l i zada , los sujetos 

opr imidos se comprenden como v ic t imas pas ivas del j iroceso. 

Este m o d e l o bás i co de f i losof ía de la h is tor ia t a m p o c o per -

mi te la pos ib i l idad de j u s t i f i c a r en t é rm inos concep tua l e s el 

m o d o de o rgan i z a c ión de las soc iedades , toda vez cjue conc ibe 

los procesos exis tentes den t ro de la soc i edad en su to ta l idad 

c o m o reproducc iones o meros ref le jos de p roced imien tos de 

disposicicm técn ica d i r ig idos sobre la n a t u r a l e z a . Esto, sin 

e m b a r g o , t iene c o m o consecuenc i a cjue el p royec to de anáf is i s 

social p l a n t e a d o de f o r m a in tc rd i sc ip l ina r i a j i i e rda en genera l 

la pos ic ión d e s t a c a d a que a ú n ten ía en el p r o g r a m a o r i g ina r io 

de Horkhe imer . Este y A d o r n o e x p o n d r á n a h o r a en r e a l i d ad 

desde l a pe r spec t iva de la filosofía de la h is tor ia u n a crític a de 

la d o m i n a c i ó n de la n a t u r a l e z a de a l c ance tan g ene r a l que 

h a b r á de inser ta r toda f o r m a de conoc im ien to c ient í f ico ( inclu-

so t a m b i é n la invest igac ión c ient í f ico-socia l ) , en cuan to e l e m e n -

to cogn i t i vo , d e n t r o de l a d i n á m i c a de la co s i f i c a c i ón 

c iv i l iza tor ia ; de ahí cjue se vean ob l i gados a l ibe ra r de nuevo a 

la Teor í a Cr í t i ca de la soc i edad de los lazos cjue la a t a b a n a las 

c i enc ias socia les de cuño emp í r i co y, en esa m e d i d a , volver a 

d a r r e sponsab i l idad exclus iva a la f i losofía . Este giro, ind ica t ivo 

de c ie r ta re s ignac ión , se re f le j a en la j i rop ia e s t ruc tura me todo-

lóg ica q u e la Teor í a Cr í t i c a adop t a tras la g u e r r a en los escritos 

de Adorno . A la c i enc i a social o r i e n t a d a e m p í r i c a m e n t e a p e n a s 
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le cor re sponde la func ión de l imi tarse a c o n f i r m a r en un segun-

do nivel l a i m a g e n de u n a soc i edad to t a lmente i n t e g r ada , u n a 

i m a g e n que es p r e supues t a imp l í c i t amente desde el á m b i t o 

g enu ino de toda cr í t ica de la d o m i n a c i ó n , a saber : desde los 

proyectos de una filosofía e n t e n d i d a c o m o cr í t i ca de los concejo-

tos y de u n a estét ica filosófica. A d o r n o se e n t r e g a r á prec i sa -

men t e a esta t a r e a en u n a serie de ensayos sociológicos que , 

ba jo la f ó r m u l a re j i e t ida y p a r a d i g m á t i c a del « f in de la m e d i a -

c ión» , t r a t a r á de inves t igar los m e c a n i s m o s admin i s t ra t ivos que , 

exp lo t ando la p é r d i d a de i d e n t i d a d de los sujetos, i n t eg r an el 

contexto de v ida social en el c ap i t a l i smo tard ío . L l egados a este 

punto , en def in i t iva , d a la impres ión de cjue la Teor í a Cr í t i c a 

r enunc i a a la pos ib i l idad teór i ca de d e t e r m i n a r si, y ha s t a cjué 

punto , los g rupos socia les pa r t i c ipan con su acc ión en los c a n a -

les de in t eg r ac ión de la soc iedad . 

El hecho es que una concepc ión de la inves t igac ión cr í t i ca 

de la soc iedad v i n c u l a d a de f o r m a s imp l emen te e x t e r n a a l a 

d isc ip l inas de la e c o n o m í a pol í t ica y al ps icoaná l i s i s cor re el 

r iesgo de pe rde r de vista l a acc ión cu l tura l co t i d i ana de los g ru -

jios sociales ; de la m i s m a f o r m a cjue un concepto de soc iedad 

de admin i s t r a c ión total a p o y a d o en el ps icoaná l i s i s puede p a s a r 

por a l to la posible base consensua l cjue subyacc a una s i tuac ión 

admin i s t r a t i v a de dominac ión ; a m b a s perspec t ivas i gno r an las 

func iones mora l e s y cogni t ivas de síntesis de las cjue son c a p a -

ces los g ru j ios socia les a c a u s a de los esfuerzos coopera t ivos 

p a r a la integracicHi de sus miembros . A h o r a b ien, el modele.) 

concep tua l de la d o m i n a c i ó n social de la n a t u r a l e z a de r i v ado 

de la filosofía de la histor ia , sólo comp l e t ado en a m b o s casos 

j ior u n a teor í a ps i coana l í t i c a de la soc ia l izac ión que no se des-

a r ro l l a n a t u r a l m e n t e desde su lóg ica i nmanen t e , no p u e d e j ior 

m e n o s de desp l aza r y de s f i gu r a r la visión de los j i lexos y re la-

c iones i n t e rna s cjue subyacen a u n a soc iedad . El proceso en el 

que los g rupos dent ro de un m a r c o social g ene r a l c r e a n rec ipro-

c a m e n t e sus hor izontes de or i en tac ión p e r m a n e c e a q u tan des-

c o n o c i d o c o m o los conf l i c to s c o t i d i a n o s su rg i dos del 

en f r en t am i cn to de las d i ferentes convicc iones mora l e s de los 

gru j ios en l iza. Si los mode los de c o m p o r t a m i e n t o r equer idos 
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e c o n ó m i c a y po l í t i c amente , s i gu iendo l a tesis de u n a posible 
conducc ión de los procesos de soc ia l i zac ión , sólo se a s i en tan 
d i r e c t amen te en las nece s idades na tu r a l e s ind iv idua les , lo que 
aqu í a p a r e c e es sólo la s imp l i f i c ada i m a g e n de que las soc ieda-
des t a rdocap i ta l i s t a s se r e p r o d u c e n en gene r a l i ndepend i en t e -
men t e de las n o r m a s de acc ión obten idas c o m u n i c a t i v a m e n t e 
po r sus m iembros . 

Este p l a n t e a m i e n t o se ve co r r e spond ido en el proyecto pro-

g r a m á t i c o h o r k h e i m e r i a n o de aná l i s i s cr í t ico de la soc iedad con 

un secreto func iona l i smo ; a esto q u e d a f i n a lmen te r educ ido su 

prop io mode lo de soc i edad c o m o consecuenc i a de su subest i -

m a c i ó n teór ica del concepto ins t i tuc iona l de cu l tu ra ; en l a teo-

r ía de la soc i edad t a rd í a de Adorno , p o r su par te , esta pos ic ión 

d e s e m b o c a en un concep to de d o m i n a c i ó n tota l i tar ia , no mod i -

f i cado tras l a expe r i enc i a del fasc ismo, q u e i gno ra s enc i l l amen-

te toda la d imens ión de la acc ión social y desde el cua l el se 

mues t r a convenc ido de l a ex i s tenc ia de u n a m a n i p u l a c i ó n 

admin i s t r a t i va sobre los m i e m b r o s de la soc i edad con efectos 

ps i co lóg i c amente debi l i t adores . L a i dea o r i g ina r i a del proyec to 

de H o r k h e i m e r y la teor ía social t a rd í a de A d o r n o m a r c a n , así 

pues , de a l g ú n m o d o el comienzo y el f inal de u n a é p o c a clási-

ca de la Teo r í a Cr í t i c a q u e n u n c a p u d o encon t r a r un acceso 

product ivo a las c i enc i a s sociales , pues to que , ba jo el p re supues -

to d o m i n a n t e de u n a f i losof ía de la h is tor ia s imp l i f i c ado r amen -

te un i l a te ra l , no p o d í a de j a r e spac io a l g u n o p a r a un posible 

aná l i s i s de la acc ión social . Así, en el l u g a r que deb í a o c u p a r 

u n a in t e r rogac ión soc io lóg ica a c e r c a de los modos de la inte-

g r ac ión social y el conf l ic to social apa r e c ió l a p r e g u n t a concer -

n iente a la in f luenc i a rec íproca de las pu ls iones ind iv idua le s del 

sujeto y l a r ep roducc ión económica , o lo q u e es i gua l : l a pre-

gunta po r la posible l i g azón entre ps icoanál i s i s y el aná l i s i s del 

s i s tema económico . 

Esta i n c a p a c i d a d a la h o r a de p l a n t e a r el p r o b l e m a en tér-

m inos f ruc t í f e r amente sociológicos se convir t ió en el sello 

inequ ívoco de esa t r ad ic ión dent ro de la Teor í a C r í t i c a que 

entró en e scena c o m o proyecto con el d i scurso i n a u g u r a l de 

H o r k h e i m e r en el inst i tuto de Invest igac ión Soc ia l y que terrni-
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nó con la f i losof ía r e s i gnada de l ú l t imo pe r iodo de Adorno . 

Na tu r a lmen te , a u n q u e no p u e d e i gnora r se cjue de esta t rad i -

c ión p roceden no pocos impulsos p a r a l a so luc ión de p r o b l e m a s 

estét icos y f i losóficos que l l e g an has t a l a a c t u a l i d a d [1] , en el 

c a m p o de las c ienc ias cr í t ico-socia les no p u e d e encont r a r se un 

efecto s imi la r ; si b ien , c i e r t amente , los escritos de H o r k h e i m e r 

y, sobre todo, la ob r a comp l e t a de A d o r n o se h a n convert ido, 

ent re tanto , en objeto de i n n u m e r a b l e s esfuerzos h e r m e n ê u t i -

cos [2] , ent re sus ep ígonos m á s cer rados , sin e m b a r g o , uno sólo 

e n c o n t r a r á el m i s m o uso, invar iab le , del in s t rumenta l teór ico-

ana l í t i co de las soc iedades ta rdocap i ta l i s tas . Por otro lado, c abe 

seña l a r que , en el contexto de las d iscus iones a l e m a n a s , l a 

Escue la de Frankfurt h a m o n o p o l i z a d o t an pe r s i s t en temente la 

au tocomprens ión m i s m a de lo que debe ser u n a Teor í a C r í t i c a 

de la soc i edad que h a d i f i cu l t ado du r an t e m u c h o t i empo u n a 

a s imi l ac ión product iva de otras t rad ic iones . Esto p u e d e ap l i ca r -

se e spec i a lmente en lo conce rn i en t e a su cr í t i ca g rose ra del 

pos i t iv ismo, cjue no sólo se l im i t aba a u n a teor í a objet iv is ta de 

la c i enc i a y al p r a g m a t i s m o no r t e amer i c ano , s ino que t a m b i é n 

inc lu í a l a teor ía de s i s temas y la soc io log ía de D u r k h e i m [3] y 

que , po r tanto, imp id ió cua l qu i e r t ipo de conf rontac ión despre-

j u i c i ada y de posibles consecuenc i a s f ruct í feras con las t rad ic io-

nes soc io lógicas f r ancesa y a m e r i c a n a ; esta observac ión se 

p u e d e ap l i c a r no en m e n o r m e d i d a p a r a el r educ ido concepto 

de cu l tu ra que se m a n e j a b a , a jus tado , en un pr inc ip io , a las ins-

t i tuc iones soc i a l i zadoras y p e d a g ó g i c a s y, al f ina l , exc lus iva-

m e n t e a los p roduc tos estét icos, po r lo que se b loqueó 

f 11 Una panorámica general de las discusiones originadas por los escritos 

estéticos de Adorno la ofrece el volumen rccopilatorio de B. Lindner y W. M . 

Lüdke íecis.), Matenahen zur dslheúsehen 'Theorie Thfodor IV. Adornos, op. al. 

[2] Una mirada instructiva a la discusión filosófica de los ensayos adornia-

nos la brinda Th. Baumeister en «Theodor W. Adorno - nach zehn.Jahren», 

Philosophische Rundschau, 28, cuadernos 1-2, pp. 1 y ss. 

[3] Sobre todo, la crítica a Durkheim de Adorno (Th. YV. Adorno, 

«Einleitung», en, E. Dürkheim, Soziologie und Philosophie, Frankfurt/M., 1970, 

pp. 7 y ss.) tendrá evidentes consecuencias a la luz de esta perspectiva tan 

negativa. 
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cons ide r ab l emen te la r ecepc ión de esas t r ad ic iones soc io lógicas 
de la cu l tu r a que , como, po r e jemplo , el caso de la h is tor ia cul-
tura l ing lesa y sus inves t igac iones sobre la c lase obre ra , e r an 
c apace s de abr i r sus ca tegor í a s a aque l los f enómenos cu l tura l e s 
que se h ab í an p re se rvado con toda c l a r i d ad en los esti los de 
v ida de los g rupos cor respond ien tes [4], 

A l a vista del hecho de q u e la t r ad ic ión r ep r e s en t ada po r 

A d o r n o y H o r k h e i m e r pasó po r a l to cua l qu i e r conex ión con los 

p rob l emas re levantes p a r a la soc io log ía , los obstácu los con los 

que h a de encon t r a r s e toda tenta t iva de desa r ro l l a r u n a Teor í a 

Cr í t i c a de la soc i edad y a 110 d o g m á t i c a sólo p u e d e n ser destru i -

dos en el m o m e n t o en el que , más a l l á de esta t rad ic ión , se pue -

dan encon t r a r los conceptos teóricos bás icos q u e p e r m i t a n ir-

m á s a l l á y r e m p l a z a r la v ie ja noc ión f i losóf ico-his tór ica de 

« d o m i n a c i ó n de la n a t u r a l e z a » . De ah í que el estéri l dua l i smo 

de ps ico log ía y e c o n o m í a al que p e r m a n e c i ó a t ada la Escue la 

de Frankfurt en todas sus fases de desar ro l lo no p u e d a ser efi-

c i en t emen te supe r ado desde dentro , esto es, e s t ando de a cue r -

do con el mode lo concep tua l f u n d a m e n t a l cjue le sirve de gu í a , 

sino sólo pa r t i endo de un nuevo m a r e o teór ico de or i en tac ión 

que p r o m e t a ser justo con la peculiaridad de lo social de otra 

fo rma . 

En las d é c a d a s de los sesenta y los se tenta , los in tentos de 

r ea l i z a r un c a m b i o de o r i en t ac ión de este t ipo den t ro del con-

texto de la Teor í a C r í t i c a de la soc i edad p roced i e ron de f o r m a 

man i f i e s t a , sobre todo, de dos p l a n t e a m i e n t o s cjue p a r e c e n 

c o m p a r t i r un rasgo c o m ú n : l a r e n u n c i a del m o d e l o f i losól ico-

histór ico de d o m i n a c i ó n de la n a t u r a l e z a y al m i s m o t i empo el 

j 1) liste punto va ha sirio conl irmado por Wolf Lcpcnics en su 
«Arbeiterkultur. YVisscnsehaftssoziologische Anmerkungen zur Konjunktur 
eines Bcgriffs», en: (kschichte und (ksellsrhqft v (1979) 1, pp. 125 y ss., para esto: 
p. 1.11; una interesante excepción la ofrece en este sentido la investigación 

realizada dentro del propio Institut für Sozialfórschung de Ursula 
Jacrisch: Sind Arbeiler auloritar? J~ur Melhodenkntik potitischer Psychologie, Frankfurt, 
197.), que, además, se apoya en los resultados obtenidos en las investigacio-
nes subculturales inglesas. 
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in tento de d a r respues ta a las cues t iones cen t r a l e s — tanto p a r a 

l a t r ad i c ión marx i s t a c o m o p a r a la Teo r í a C r í t i c a - a c e r c a de 

los m o d o s de d o m i n a c i ó n y la f o r m a de i n t e g r a c i ón vis ible en 

las soc i edades t a rdocap i t a l i s t a s . Estas teor ías , de sa r ro l l adas , 

po r un lado, por M i c h e l Foucaul t y po r J ú r g e n H a b e r m a s , po r 

otro, son pe rc ib ida s hoy c o m o escue la s de p e n s a m i e n t o q u e 

c o m p i t e n r e spec t i v amen te po r ser l a con t i nuac ión de la T e o r í a 

C r í t i c a d e s a r ro l l ada por A d o r n o [5] . A m b a s c o m p a r t e n el 

obje t ivo de cjuerer r e m p l a z a r la i m a g e n cjue desc r ibe la socie-

d a d c o m o u n a suerte de r e su l t ado de func iones cogn i t ivas pro-

c e d e n t e s de un su j e to g e n é r i c o , c a p a z de a c t u a r 

i n s t r u m e n t a l m e n t e , po r un m o d e l o teór ico q u e a r r a n c a de 

e n t r a d a con u n a de f in i c ión p rev i a de lo q u e se en t i ende c o m o 

acc ión socia l . C i e r t a m e n t e , es ta d e s p e d i d a en c o m ú n de un 

concep to de t r aba jo d e t e r m i n a d o p o r la f i losof ía de la h i s tor ia , 

que ab re el c a m i n o a un d o m i n i o f enomén i co de inves t igac ión 

de lo socia l ba s t an te a j eno has t a la f echa a l a t r ad i c ión de l a 

T e o r í a Cr í t i c a , es t a m b i é n , por así dec i r lo , el ún ico c o m ú n 

d e n o m i n a d o r de las teor ías soc ia les de f o u c a u l t v H a b e r m a s , 

d a d o cjue a m b o s i n t e n t a r á n exp lo r a r el c a m p o de la a cc ión 

socia l desde ex t r emos opuestos . 

|5] Con su provecto de una teoría de la sociedad fundada tcórico-comu-
nicativamente, el propio Habermas reivindica su pretcnsión de seguir par-
tiendo, aunque revisando algunos de sus presupuestos básicos, de las 
motivac iones originarias de la Escuela de Frankfurt: cfr.J . Habermas, Theorie 
des hoinniunnikalrceu IJandelns, Frankfurt, 1981, sobre todo, cap. IV y VIH [tracl. 
castellana: Teoría de la acción conmnicalrca, Madrid, Taurus, 200:-!]: es incluso 
más interesante por ello que la teoría social de Foucault, cinc comienza sin 
hacer referencia a la tradición de la Teoría Crítica, parezca presentarse cada 
vez más como una suerte de continuación de la filosofía de la historia de 
Adorno; cfr., de forma ejemplar. Jochen 1 lórisch: «Hcrrschcrwort, Geld und 
geltcnde Sátze. Adornos Aktualisierung der Friihromantik und ihrc Allinitat 
zur poststrukturalistischem Kritik des Subjekts», en: B. Lindner y VV. M. 
Lüdke (eds.i. Matenahen zur Asllietischen Theorie, op. cit., p. 397 y ss . ; J . Bauch, 
«Reflexionen zur Destruktion der tclcologischen Universalgeschicte durch 
den Strukturalismus und die kritischc Thcor ic» , Archir Jür Rechts- und 
So-jal/ihiloso/iluc, I.XY i 1979; 1, pp. 81 y ss. 
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L a teor ía social de M i c h e l Foucaul t [6] n a c e en pr inc ip io en 

el contexto de la cr í t i ca es t ructura l i s ta a l a t r ad ic ión de las c ien-

c ias h u m a n a s desa r ro l l adas al hi lo de u n a filosofía del sujeto; el 

objet ivo de desc i f ra r las f o r m a s socia les del s abe r c o m o figuras 

tex tua les i ndepend i en t e s del sujeto d e t e r m i n a la p r i m e r a fase 

de su t r aba jo teór ico (capí tu lo 4). A h o r a b ien , sólo en la med i -

d a en que Foucaul t es c a p a z de supe r a r las p a r a d o j a s de este 

p r o g r a m a p u e d e dec i r se que se le ab r e un á m b i t o de f enóme-

nos den t ro del á m b i t o de lo social en t end ido c o m o u n a red de 

acc iones es t ra tég icas ; este m o d e l o de acc ión es t ra tég ica es, 

c o m o se p o n d r á de man i f i e s to m á s ade l an te , el núc l eo teór ico 

de Foucaul t en la s e g u n d a fase de su p roducc ión , p royec t ada 

por él c o m o u n a teor í a del p o d e r (capí tu lo 5). S in e m b a r g o , el 

intento de const ru i r u n a teor í a social exc lu s i vamente sobre las 

bases de un concepto de « l u c h a soc ia l » t end r á c o m o resu l tado 

d i f icu l tades , f á c i lmente demost rab les , que o b l i g a r á n a Foucaul t , 

en sus inves t igac iones his tór icas desa r ro l l adas ba jo el hi lo con-

duc tor de su teor í a del poder , a desp l aza r se h a c i a un m o d e l o 

concep tua l p r ó x i m o al de la teor ía de s is temas; obse rvada 

desde este p u n t o de vista , l a t eor í a de la soc iedad de Foucaul t 

r epresenta , en ú l t imo t é rmino , u n a suerte de d iso luc ión teóri-

co-s i s temát ica de los conten idos desa r ro l l ados en Dialéctica de la 

Ilustración (capí tu lo 6); po r su par te , f rente a esta pos ib i l idad , 

c o m o t r a t a ré de mos t r a r en lo que sigue, se p u e d e t a m b i é n 

c o m p r e n d e r l a t eor í a de la soc iedad de H a b e r m a s en t é rm inos 

gene ra l e s c o m o u n a « t r a n s f o r m a c i ó n t eó r i co -comun ica t i v a » de 

la Dialéctica de la Ilustración. 

[6] Como algunas de las observaciones revelan, los capítulos sobre 
Foucault se escribieron antes de su muerte; de ahí que no fuera capa/, de tener 
en cuenta los volúmenes II y III de su Historia de la sexualidad (respectivamen-
te: L'usage des plaisws y Le soun de soi, París 1984), que vieron la luz pocos días 
antes de su fallecimiento. [Trad. castellana: Historia de la sexualidad. México, 
Siglo XXI, 1996], 
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E L A N Á L I S I S H I S T Ó R I C O D E L D I S C U R S O 

E N F O U C A U L T L A S P A R A D O J A S 

DE U N A A P R O X I M A C I Ó N S E M I O L Ó G I C A 

A L A H I S T O R I A D E L S A B E R 

De en t r ada , p u e d e dec i rse que la ref lex ión de Foucaul t se u b i c a 

en la t r ad ic ión de la escue la de D u r k h e i m , al m e n o s en la m e d i -

d a en que él a t r ibuye a l a e tno log ía u n a pos ic ión espec ia l entre 

las c i enc ias h u m a n a s . C i e r t a m e n t e , ésta o c u p a este l ug a r espe-

c ia l , pe ro no porque , en cuan to d isc ip l ina c o m p l e m e n t a r i a a l a 

soc io logía , invest igue los modos de in t eg r ac ión de las soc ieda-

des pr imi t ivas y, de este modo , p roporc ione u n a base e m p í r i c a 

al conoc im ien to suscept ib le de ser con t r a s t ado con el es tudio de 

las soc iedades desa r ro l l adas i ndus t r i a lmen te [1] , En r e a l i d ad , 

Foucaul t o torga a la e tno log ía un estatuto m e t o d o l ó g i c a m e n t e 

p r iv i l eg i ado por d i ferentes r azones que las de D u r k h e i m . Este 

estatuto se ju s t i f i c a según él po r el hecho de cjue la e tno log ía no 

exp lo ra s imp l emente ámbi tos de la expe r i enc i a h u m a n a que se 

h a n ido a c u m u l a n d o h i s tór i camente , s ino cjue busca c o m p r e n -

der la to t a l idad de las dec is iones inconsc ientes prev ias y las for-

m a c i o n e s n o r m a t i v a s que hacen cu l t u r a lmen te posible en 

[1] Cfr. sobre todo: Emile Durkheim, Die elementaren Formen des rehgiosen 
Ubens, introducción, Frankfurt, 1981, pp. 17 y ss. [trad. castellana: IMS formas 
elementales de la vida religiosa, Madr id , Alianza ed., 1987]; para el significado de 
la etnología para la sociología de Durkheim y su escuela: cfr. W. Paul Vogt, 
«Über den Nutzen des Studiums primitiver Cesellschaften. Eine Anmerkung 
zur Durkhcim-Schule 1890-1940», en W. Lepcnics, ed. Geschichte der Sozwlogie, 
vol. III, Frankfurt 1981, pp. 276 y ss. 
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genera l la exper i enc ia cogni t iva q u e los hombres t ienen de sí mis-

mos. L a etnología se dist ingue del resto de las vie jas c ienc ias 

h u m a n a s así como de las c ienc ias sociales m á s recientes por su 

comprens ión de que el objeto c o m ú n del conoc imiento científ i-

co-social - a saber, el sujeto h u m a n o - 110 es a lgo dado de ante-

m a n o con toda ev idenc ia , sino a lgo que p r imero ha sido 

produc ido por los códigos cognit ivos y normat ivos de u n a deter-

m i n a d a cul tura . Por decir lo de otro modo : la e tnología puede 

lograr u n a compres ión m á s p ro funda que otras discipl inas, habi -

d a cuen t a de que l leva a la conc ienc ia los presupuestos cul tura les 

genera les del conoc imiento científ ico. Es este factor el que per-

mite que sobresa lga dentro del c anon de las c iencias h u m a n a s 

como una teor ía del « inconsc iente cu l tura l » y que pueda cumpl i r 

un pape l sólo c o m p a r a b l e al del psicoanál is is . Foucault t e rm ina 

prec i s amente Las palabras y las cosas con esta concre ta carac ter iza -

ción de las s imil i tudes metodológ icas entre la e tnología y el psi-

coanál is is . Al f inal de u n a invest igación que h a reconstru ido 

h is tór icamente ba jo la f o r m a de la a rqueo log í a las condic iones 

cul tura les ep is témicas del or igen de las c ienc ias humanas , pone 

de mani f ies to has ta qué punto la exper i enc ia c ient í f ica de estas 

dos discipl inas m a r c a el punto final de la época de estas c iencias , 

u n a vez que ellas h a n puesto en cuestión desde los dos frentes la 

cer teza que el hombre ten ía ace rca de sí mismo: 

La etnología, como el psicoanálisis, 110 interroga al hombre 
misino, tal como puede aparecer en las ciencias humanas, sino 
a la región que hace posible en general 1111 saber sobre el hom-
bre; lo misino cjue el psicoanálisis, atraviesa todo el campo de 
ese saber en un movimiento cjue tiende a alcanzar sus limites 
[...] la etnología, a su vez, permanece dentro de la relación sin-
gular que la ratio occidental establece con todas las otras cultu-
ras; y a part ir de allí dibuja los contornos de las 
representaciones que los hombres pueden darse de sí mismos 
en una civilización, de su vida, de sus necesidades, de las signi-
ficaciones depositadas en el lenguaje; y ver surgir detrás de 
estas representaciones las normas a partir de las cuales los 
hombres realizan las funciones de la vida, pero rechazando su 
presión inmediata, las reglas a través de las cuales experimen-
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tan y mantienen sus necesidades, los sistemas sobre el fondo de 
los cuales les es dada cualquier significación. El privilegio de la 
etnología y del psicoanálisis, la razón de su parentesco y de su 
simetría, no deben buscarse en una cierta preocupación que 
tendrían ambas por penetrar en el profundo enigma, en la 
parte más secreta de la naturaleza humana; de hecho, lo que se 
refleja en el espacio de sus discursos es, antes bien, el a priori 
histórico de todas las ciencias del hombre: las grandes cesuras, 
los surcos, las particiones que, en la episteme occidental, han 
dibujado el perfil del hombre y lo han dispuesto para un posi-
ble saber |2|. 

Foucaul t , ev iden temente , c u a n d o in t roduce aqu í l a i dea de 

u n a e tno log í a e n t e n d i d a c o m o u n a « c o n t r a c i e n c i a » que , al 

i gua l que el ps icoanál is i s , se d i r ige hac i a un s i s tema de reg l a s 

q u e d e t e r m i n a inconsc i en t emente la acc ión h u m a n a y de 

este m o d o cues t iona i nd i r e c t amen t e las i ngenua s s egur idades 

na tu r a l e s de las c i enc ias h u m a n a s , t iene en men t e l a an t ro-

po log í a es t ructura l de C l a u d e Lév i -S t rauss . Pues fue Lévi -

S t r au s s , en v e r d a d , q u i e n e m p e z ó a a p l i c a r sobre l a 

inves t igac ión de las soc iedades a r ca i c a s ese p roced im i en to c ien-

t íf ico que c o m p r e n d í a in i c i a lmente los f enómenos e tno lóg ica -

m e n t e in te resantes de l c o m p o r t a m i e n t o m a t r i m o n i a l o la 

n a r r a c i ó n de mitos c o m o f enómenos en p r i m e r t é r m i n o l ingüís-

ticos ba jo la f o r m a de un s i s tema c e r r a d o de s ignos que , luego, 

en un segundo paso, p o d í a ser r educ ido a sus m á s pequeños ele-

mentos in format ivos respect ivos y, f ina lmente , t ras la recons-

t rucc ión de sus reg las de c o m b i n a c i ó n espec í f icas , expues to 

c o m o un f r a gmen to de la lóg i ca inconsc iente subyacen te a u n a 

cu l tu r a [3 ] . Aqu í , no obstante , lo que está en j u e g o y resu l ta de 

interés p a r a Foucaul t no es tanto la c a r ac t e r i z ac ión metodo ló -

[2] Michel Foucault, Die Ordnung der Dirige, Frankfurt, 1971, pp. 452 y ss. 

[tracl. castellana: Im palabras y las tosas, Madrid, Siglo XXI, 1997|. 

[3] Cfr. Claude Eévi-Strauss, Struklurale Anthropologie, Frankfurt, 19(57, 

sobre lodo, caps. 2, 3 y 11 [trad. castellana: Antropología estructural, Barcelona, 

l'aidós, 20()(l|. 
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g i c a de la e tno log í a c o m o u n a c i enc i a del « inconsc i en te cu l tu-

r a l » - u n a i dea que q u i z á no resul te t an obv ia y q u e hoy, al 

m e n o s en l a i n t e rp re t ac ión a p o r t a d a p o r Lév i -S t rauss , resu l ta 

cues t ionab le [4] ; lo r e a l m e n t e so rp renden te de l a sunto res ide 

m á s b ien en el hecho de que , no pe r c ib i endo aqu í n i n g u n a dif i -

cu l t ad , Foucaul t s epa re la e tno log ía de su conex ión sus tant iva 

con las cu l tu ras p r imi t i va s y l a e x p o n g a c o m o u n a c i enc i a un i -

versa l del « s i s t ema de u n a cu l tu ra ex i s tente» . L a e tno log ía , po r 

m u c h o q u e se l a presente así, y a no es sólo u n a teor í a de las cul-

tu ras sin escr i tura ; es l a t eor í a de los presupues tos inconsc ientes 

de l p e n s a m i e n t o y de los s i s temas no rma t i vos de toda posible 

cu l tu ra en un sent ido t an gene ra l que inc luso el prop io proyec-

to foucaultiano de un arc jueolog ía de las c i enc ias h u m a n a s 

p a r e c e c a e r ba jo este mode lo . Esto p e r m i t e supone r q u e 

Foucaul t , en el bosque jo me todo lóg i co de l a e tno log ía , lo que 

está h a c i e n d o r e a l m e n t e es pe r f i l a r la au tocomprens ión de su 

p rop i a p r ác t i c a de invest igac ión . Por tanto, Im palabras y las 

cosas v a a concluir , si es ta hipótes is es a c e r t a d a , con un cap í tu lo 

que p re sen ta el m o d o de f u n c i o n a m i e n t o de esa d i sc ip l ina , 

sobre c u y a base me todo lóg i c a e l la m i s m a ope r a desde el 

com ienzo c o m o his tor ia de la c i enc ia . 

Por el lo, si el c ap í tu lo final de Las palabras y las cosas no nos 

l l eva a engaño , la t eor í a socia l f o u c a u l t i a n a su rge i n i c i a l m e n t e 

con la a u t o c o m p r e n s i ó n de q u e se t r a t a de u n a c i enc i a c o m o 

la e tno log í a . A p r i m e r a v is ta esto resu l ta p a r adó j i co , h a b i d a 

c u e n t a de q u e Foucau l t en sus tres g r a n d e s inves t i gac iones de 

[4] Muy significativa me parece en este sentido la crítica de Simon Clarke: 
7 he Foundations of Structurahsm. A Critique of Um-Strauss and die Structuralist 
Alovement, New Jersey; 1981; una interesante crítica teórico-lingüística la propor-
ciona Hans-Heinrich Baumann en su «Uber franzósischen Strukturalismus. 
Zur Rezeption moderner Linguistik in Frankreich und in Deutschland», Sprache 
mi kchnischen ^ptaller, 30 (1969). pp. 164 y ss. Iluminadora es, asimismo, la com-
paración entre la teoría de la cultura de cuño lingüístico de Lévi-Strauss con el 
planteamiento de Ernst Cassirer, desarrollada por Hermann Lang en su pre-
sentación respectiva de Lacan: Die Sprache und das (ínbewufile, Frankfurt, 1973, 
ca]). IV 
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l a d é c a d a de los sesenta - e l e s tud io a c e r c a de La historia de la 

locura, El nacimiento de la clinica y Las palabras y las cosas [ 5 ] - - des-

a r ro l l a las l íneas bás i c a s de u n a t eor í a de la m o d e r n i d a d euro-

p e a ba jo la f o r m a de u n a r econs t rucc ión h i s tór ica de los 

s i s temas de conoc im i en to q u e la d e t e r m i n a n cu l t u r a lmen t e . 

A h o r a b i en , ¿ c ó m o p u e d e este pe r i odo «h i s tó r i co -c i en t í f i co» 

de su t r aba jo , q u e m a r c a el fin de u n a fase o r i e n t a d a a l a cr í t i -

c a l i t e r a r i a y a los t r aba jo s h i s tór ico-ps ico lóg icos [6] , y q u e sólo 

m á s t a rde (en las inves t igac iones me t a t eó r i c a s de La arqueología 

del saber y «El o rden del d i scurso» ) , r ec ibe u n f u n d a m e n t o 

me todo lóg i co [7] , q u e d a r e n g l o b a d o b a j o el rótu lo u n i f i c a d o r 

de « e t n o l o g í a » , si estos aná l i s i s p r i m e r a m e n t e se ap l i c an a esas 

f o r m a s cu l tu ra l e s de o r i en t ac ión que h a n d o t a d o de i n t eg r a -

c ión a las soc i edades de la E u r o p a i l u s t r ada desde el f in del 

s ig lo XVIII? L a t a r e a que Foucaul t a s i gna a su t eo r í a de l a socie-

d a d en t r a a p r i m e r a v is ta en con t r ad i c c ión con l a p r o p i a c o m -

prens ión q u e él m i s m o t iene de su p r o p i a c i enc i a ; en él l a 

e tno log í a no sólo a s u m e el p a p e l cen t r a l de u n a « c o n t r a c i e n -

c i a » q u e h a c e t a m b a l e a r l a i nve t e r ada c o n f i a n z a incontes t ab le 

de las c i enc i a s h u m a n a s en sí m i smas , s ino que e l l a es al m i s m o 

t i e m p o la d i sc ip l ina t eór i ca q u e él a p a r e n t e m e n t e a soc i a con 

sus inves t igac iones . Foucau l t , p o r tanto , r e i v ind i c a p a r a el a n á -

lisis h i s tór ico-c ient í f i co de la m i s m a cu l t u r a a l a cua l pe r t ene -

ce u n a d i sc ip l ina c u y a c a r ac t e r í s t i c a t eór i ca es tá m a r c a d a po r 

el hecho de q u e se desa r ro l ló en los aná l i s i s de las cu l tu r a s a je -

nas . P a r a e x p o n e r su obje t ivo de de sa r ro l l a r u n a t eor í a de las 

f o r m a s eu ropea s de conoc imien to , él h a c e uso del n o m b r e de 

[")] M . Foucault, Wahnsinn und Gesellschajl, Frankfurt, 1969, Die ürdnung der 
Dinge, op. cit.; Die Geburt der Klinik, Frankfurt-Berlín, 1976 [trad. castellana: El 
nacimiento de la clínica, Madr id , Siglo XXI , 1999]. 

[6] Para los primeros trabajos de Foucault, cfr. el instructivo artículo de 
Walter Seitter: «Michel Foucault-Von der Subversión des Wissens», en M. 
Foucault, Von der Subversión des Wissens, Munich, 1984, pp. 171 y ss. 

[7] M . Foucault, Die Archdologie des Wissens, Frankfurt, 1973 [trad. castella-
na: IM arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1979]; Dk Ordnung des Diskurses, 
Munich, ¡974 [trad. castellana: El orden del discurso, Barcelona, Tusquets, 
2005], 
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u n a a c u c i a que o r i g i n a r i a m e n t e surge en conex ión con el a n á -

lisis de las c iv i l i zac iones ex t r a eu ropea s . 

Esta p a r a d o j a in ic ia l de los escritos fbucau l t i anos de s apa r e -

ce tan pronto a c c e d e m o s a la i dea f i losófico-socia l f u n d a m e n t a l 

cjue, en c ierto sent ido, gu í a l a mot ivac ión ú l t ima de su p r i m e r 

t r aba jo ; en e l la v an a t o m a r cue rpo las expe r i enc i a s l i t e ra r i a s de-

la novela postsurrea l i s ta c o m o el d e t e r m i n a n t e m a r c o concep-

tua l del e s t ruc tura l i smo c ient í f ico-socia l . Es la in tenc ión de 

l og r a r un d i s t anc i amien to o e x t r a ñ a m i e n t o ar t i f ic ia les con res-

pec to a la p rop i a cu l tu r a la que p e r m i t e a Foucaul t , s egún af i r -

m a en u n a c o n v e r s a c i ó n con Pao lo C a r u s o , d a r a sus 

inves t igac iones his tór ico-c ient í f icos el rótulo de « e tno log í a » : 

Alguien podría definir este trabajo [el propio de Foucault, A. 
H.| como un análisis de los hechos civilizatorios que definen 
nuestra cultura, y en esa medida, se trataría de algo así como 
una etnología de la cultura a la que pertenecemos. Yo, en rea-
lidad, intento situarme a mí mismo fuera de la cultura de la 
cjue pertenezco con objeto de poder analizarla en sus condicio-
nes formales o con el propósito, por así decirlo, de ejercer su 
crítica; pero no tanto para desacreditar sus valores como para 
observar cómo ellos en realidad nacieron. Analizando las con-
diciones de nuestra racionalidad, pongo en cuestión nuestro 
lenguaje, mi lenguaje, cuyos orígenes trato de anal izar [8]. 

Si Foucaul t , de este modo , c i f ra la p e c u l i a r i d a d de su t r aba -

j o de invest igac ión histór ica en ana l i z a r los componen t e s ele-

men ta l e s de su p rop i a cu l tu r a occ identa l , po r así decir lo , 

«de sde f u e r a » , resul ta p laus ib le el uso del n o m b r e de la ciisc ipl i-

n a cjue e l ige p a r a l levar a c abo su empre s a . L a e tno log ía es 

a q u e l l a d i sc ip l ina dent ro de las c i enc ias socia les a l a cjue, si 

a t e n d e m o s a sus or ígenes teóricos, co r r e sponde la t a r e a de 

investigar, pon i endo al m a r g e n el p rop io m a r c o de c o m p r e n -

sión carac ter í s t i co de u n a cu l tu ra c ient í f ica , ot ra cu l tu ra , la de 

[8| Paolo Caruso. «Cespr i ich mit Michel Foucault», en M . Foucault, Vori 
der Subversión des It'issens, op. cit., pp. 7 v ss.; para lo aqu í r i l ado : p. 13. 
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u n a c iv i l izac ión a r c a i c a que es ex t r aña . D a d o que la e tno log ía 

t iene que p o d e r l evan ta r puentes entre las d i f e renc i a s existentes 

ent re las d iversas concepc iones de la r e a l i d ad en l iza , p u e d e 

dec i r se cjue las d i f i cu l t ades me todo lóg i c a s que están r e l a c iona -

das con este t ipo de p roced im i en to c ient í f ico están presentes en 

la h is tor ia de la d i sc ip l ina desde sus comienzos . Si Foucaul t aqu í 

h a c e uso de la espec ia l pe r spec t iva y ve r t i c a l idad en la que la 

e tno log í a se p resen ta c o m o c i enc i a es p a r a exp l i ca r la ex i genc i a 

cjue se le a p a r e c e c o n j u n t a m e n t e con su j i ropia teor ía de la 

soc iedad : así p u e d e obse rva r los «hechos c iv i l iza tor ios» de la 

cu l tu r a e u r o p e a desde la m i s m a pos ic ión « ex t e r i o r » que adop-

ta n e c e s a r i a m e n t e la e tno log í a a la ho r a de inves t igar la cul tu-

ra de u n a c iv i l izac ión has ta a h o r a desconoc ida . Foucaul t , que , 

si a t e n d e m o s a su p r o c e d e n c i a teór ica , se cons ide ra un his tor ia-

dor de las c iencias , en t i ende por la expres ión «hechos c iv i l iza-

tor ios» , sobre todo, los s is temas de saber que d e t e r m i n a n la 

cu l tu ra de u n a soc iedad ; s i s temas de s abe r cu l tura l que deter -

m i n a n el rostro de la m o d e r n i d a d eu ropea , comprend idos his-

tó r i c amen te por el c o m o productos ele los c a m b i o s del siglo 

XIX. Só lo el in tento de a n a l i z a r estos s i s temas de s abe r cu l tura l 

desde la pe r spec t iva de un obse rvador ex t e rno const i tuye l a 

p a r t i cu l a r apor t ac ión y el es t ímulo g enu ino de la teor ía de la 

soc i edad o r i g ina r i a de Foucault . 

El benef i c io teór ico que Foucault e spera de un intento de 

estas ca rac te r í s t i cas es fácil de ad iv ina r : los componen t e s ele-

men t a l e s de un contexto cu l tura l de v ida h a n de p o d e r a p a r e -

cer a la v is ta de u n a f o r m a a la vez dc sp re ju i c i ada y de snuda , 

pues to que son perc ib idos desde la perspec t iva de un saber 

ex t raño . L a pecu l i a r i d ad de u n a cu l tu ra se nos reve la prec i sa -

m e n t e en la m e d i d a en que nos sa l imos f u e r a del m a r c o pe rcep-

tivo c u y a ev idenc i a en p r i m e r a ins tanc ia nos resul ta na tu r a l y 

a p r e n d e m o s a d o p t a r el pun to de vista , por así decir lo , de un 

obse rvador ex t r añado . C o m o es obvio, con esta ex i genc i a de 

que su teor í a de la soc i edad adopte u n a per spec t iva ex t e rna con 

respecto a su p rop i a cu l tu ra , Foucaul t t iene que c a r g a r con un 

p l a n t e a m i e n t o no poco a r r i e s g ado en lo cjue respec ta al peso de 

la a r g u m e n t a c i ó n ; t iene que p o d e r mostrar , conc re t amente , 
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c ó m o la invest igac ión soc io lóg ica , en el contexto de una inves-

t igac ión de su prop io contexto cu l tura l , p u e d e ser c a p a z de este 

t ipo de e x t r a ñ a m i e n t o percept ivo , toda vez que en su p rop i a 

comprens ión de l a r e a l i d ad , en su m a r c o concep tua l y sus con-

v icc iones lógicas , es tá t an e s t r e chamente l i g a d a al contexto cul-

tura l que éste debe ser e x a m i n a d o . Esta p r e g u n t a séilo p u e d e 

ev i tarse si se a s u m e que , den t ro de u n a soc i edad d e t e r m i n a d a , 

l a soc io log ía en p r inc ip io t iene q u e r ep roduc i r los resu l tados 

c ient í f icos q u e l a e tno log í a h a de p roduc i r c u a n d o se conf ronta 

con u n a soc iedad q u e le es desconoc ida . De u n a p r e m i s a seme-

j an te pa r t en esas teor ías soc io lógicas q u e es tán convenc idas de 

que , den t ro de u n a y m i s m a soc iedad , los g rupos socia les h a n 

f o r m a d o in t e rpre t ac iones y m u n d o s co t id i anos t an d i fe rentes 

de la r e a l i dad que h a n de confrontarse entre sí c o m o si f u e r a n 

cu l tu ras ex t r añas ; ba jo esta suposic ión teór ica , que desde luego 

Foucaul t n o compar t e , t iene p l eno sent ido p l an t e a r u n a v í a 

p r á c t i c a de invcst igacicm q u e r e c i en t emen t e sí h a propues to , 

po r e j emplo , la soc io log ía de la cu l tu ra ing lesa con su proyecto 

de una e tnog ra f í a de la cu l tu ra de las c lases socia les ba jas . Es 

a q u í donde se p l a n t e a a la sociología un p r o b l e m a a n á l o g o al 

de la e tno log ía , y a cjue se en t i ende q u e l a inves t igac ión socioló-

g i c a cjue sale fue r a del hor izonte f am i l i a r de su c i enc i a desa r ro -

l l ada e n c u e n t r a tan ex t r aña a la « s e g u n d a » cu l tu ra de su p rop i a 

soc i edad c o m o la invest igac ión e tno lóg ica la cu l tu r a de una 

c iv i l i zac ión a r c a i c a [9 ] . 

Pa ra Foucaul t , sin e m b a r g o , que , po r lo gene ra l , d e j a sin 

a t ende r l a hipótesis soc io lóg ica de la ex i s tenc ia de m u n d o s cul-

tura les d i ferentes den t ro de u n a m i s m a soc iedad , l a invest iga-

ciém soc io lóg i c a n o s i e m p r e a d o p t a n e c e s a r i a m e n t e u n a 

per spec t iva exter ior f rente al otro á m b i t o del contexto v i ta l 

social . C o m o se verá , el concepto teór ico- l ingüís t ico de cu l tu ra , 

del q u e él d e forma impl í c i t a hace uso en sus inves t igac iones 

L9] Cfr., por ejemplo, St. Hall, 1). Hobson, A. bovve y P. Willis, eds. Culture, 
Media, l/inguage. Working Papen iri Cultural Studies, 1972-79, Londres. 1980, 
parte IT. 
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histór ico-c ient íñcas , se desar ro l l a , sobre todo c u a n d o se h a b l a 
de « e p i s t e m e » o de «d i s cu r so» , de tal f o r m a que def ine el 
m o d e l o de p e n s a m i e n t o q u e d e t e r m i n a a u n a soc i edad en su 
to ta l idad du r an t e un per iodo específ ico. De aqu í se de r i va p a r a 
Foucault l a t a r e a de t ene r que mos t r a r en p r i m e r l u g a r c ó m o es 
posible cjue su p rop i a t eor í a social sea m e t o d o l ó g i c a m e n t e 
c a p a z en gene ra l de a d o p t a r u n a per spec t iva e x t r a ñ a o a j e n a 
h a c i a su p rop i a cu l tu ra , toda vez q u e e l la , c o m o todas l as res-
tantes c iencias , se encuen t r a d e t e r m i n a d a y l i g ada en p r inc ip io 
al m o d e l o de p e n s a m i e n t o d o m i n a n t e de su t i empo. 

S e t ra ta en r e a l i d ad de un p r o b l e m a t eór i camente difícil de 

resolver. A fin de ser c a p a z de d is tanc iarse de su prop ia cu l tura , 

d e tal forma q u e ésta a p a r e z c a e x a c t a m e n t e c o m o u n a cu l tu ra 

más , se neces i tan d e t e r m i n a d a s operac iones metodo lóg icas cjue 

p u e d a n d e p u r a r por comple to el específ ico l engua j e teór ico de 

todas las posibles hue l l a s de esa f o r m a de pensamien to , cu l tura l -

men t e for jada , que en c ier ta m e d i d a a s u m e un ca r ác t e r p re ten-

d i d a m e n t e neut ra l . Foucault , por lo tanto, p u e d e con todo 

de recho r e c l a m a r p a r a su teor ía social l a perspect iva de un 

observador que h a l l egado a ex t r aña r se de su p rop i a cu l tura sólo 

si él es c a p a z de p o n e r de man i f i e s to c ó m o p u e d e p a u l a t i n a m e n -

te l iberarse a sí m i s m o del contexto t rad ic iona l de su cu l tu ra 

c ient í f ica y, por tanto, adop t a r u n a posic ión neut ra l respecto a 

el la . Este a r r i e sgado mov imien to nos d a u n a pista p a r a recono-

cer cuá l es, en t é rminos metodológ icos , la i dea conduc to ra y el 

núc l eo fi losófico-social del p l an t e amien to or i g ina r io foucau l t i a -

no; por med io de un acto de au todcpurac ión conceptua l , l a teo-

r ía social t iene aqu í que l iberarse a sí m i s m a de todo mode lo de 

pensamien to propio de la cu l tu ra que h a de invest igarse a fin de 

pode r l og r a r con respecto a e l la la perspect iva d i s t anc i ada pro-

p i a de l a e tno log ía . Desde esta posic ión, p u e d e comprende r s e 

cuá l es l a func ión espec í f ica que a sume p a r a Foucaul t l a cr í t ica 

de l a t rad ic ión de la filosofía ref lex iva , así c o m o puede t amb i én 

adver t i r se el s ingu l a r va lor que va a o cupa r en su pensamien to 

su adopc ión de los presupuestos bás icos del es t ructura l i smo. 

Puede cjue el es t ímulo p a r a desa r ro l l a r l a i d e a de u n a etno-

log ía de la p rop i a cu l tu ra Foucaul t lo l l e g a r a a rec ib i r o r i g ina -
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ñ á m e n t e de su re lac ión con los textos l i te rar ios . En u n conoci -

do ensayo que versa sobre los motivos cen t r a l e s de las novelas 

de M a u r i c e B lanchot , él m i smo sintet iza e n l a expres ión « p e n -

s amien to del a f u e r a » los contenidos e x p e r i m e n t a l e s q u e h a n 

d e s e m b o c a d o en el v angua rd i smo l i t e r a r io f r ancés ; « [ . . . ] este 

p e n s a m i e n t o que se m a n t i e n e fuera de t o d a sub je t iv idad p a r a 

h a c e r surg i r c o m o del exter ior sus l imites, e n u n c i a r su f in , h a c e r 

br i l l a r su dispers ión y no obtener más q u e su i r re fu tab le ausen -

c i a [ . . . ] » [10] . Foucaul t t iene aquí en m e n t e a escr i tores c o m o 

A n t o n i n A r t a u d , P ie r re Klossowski o el m i s m o M a u r i c e 

B lanchot c u a n d o hab l a de u n a «desapa r i c ión del su je to» en la 

l i t e ra tura f rancesa ; a esta descr ipción e s t é t i c amen te e x t r a ñ a d a 

de un m u n d o en el que el sujeto h u m a n o es somet ido al au to -

m a t i s m o sexua l de su cue rpo , las s i lentes leyes de su l e n g u a j e o 

a la a n ó n i m a secuenc ia de los acontec imientos d iar ios , corres-

ponde , en el pos i t iv i smo art if ic ioso del « n o v e a u r o m á n » , l a i m a -

gen de u n a soc iedad en la que los hombre s se e n c u e n t r a n c o m o 

si f u e r a n seres sin sens ib i l idad; a esta cor r i en te l i t e ra r i a f r ance -

sa de posgue r r a Foucault también le d e d i c a r á un ar t ícu lo , 

pon i endo así de man i f i e s to una tentat iva c o m p a r a b l e de exte-

r ior izac ión l i t e rar i a de la rea l idad en un proceso eventua l l ibe-

r a d o y a de u n a expe r i enc i a subjet iva de sent ido 111 ]. Foucaul t , 

po r tanto , t r a t a de en t ende r a m b a s t e n d e n c i a s l i t e ra r i a s c o m o 

tes t imonios de un ex t r añamien to estético en el que las acc iones 

se de sp l a z an de l hor izonte de sentido de l su je to a l a ob j e t i v idad 

de u n a serie de hechos pr ivados de s ign i f i cac ión . C u a l q u i e r 

corte dent ro de un contexto de acc ión socia l e m e r g e a l a v is ta 

como un hecho desnudo q u e no es y a suscept ib le de rec ib i r y a 

n i n g u n a in te rpre tac ión , y, po r lo tanto, t amb i én c o m o observa-

[ 10] M. Foucault, «Das Denken des AuBen», Von der Subversión des Wissens, 
op. cit., pp. 54 y ss., para lo citado aqui: p. 57 [trad. castellana: Et pensamiento 
de! afuera. Valencia, Pre-l'extos, 1997], 

[11J M . Foucault, «Le Langagc de l 'espace». Critique '203, Paris, 1961; la 
convergencia existente entre el estructuralismo Francés y (4 movimiento lite-
rario del «nouveau román» ya lia sido brillantemente subrayada por [can 
Amerv en sus Ihimcislerliche Wanderjahrc, Smllgart , 1971, cap. VI. 
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do desde la pe r spec t iva de un obse rvador en abso lu to f ami l i a r i -

z ado con un hor izonte de sent ido p r e v i a m e n t e a cep t ado . 

C ie r to es cjue la v angua rd i a post-surreal ista apenas podía , 

e fect ivamente , proporc ionar a Foucault a lgo m á s que un p r i m e r 

impulso h a c i a l a idea de un d i s tanc iamiento me todo lóg i camente 

consciente con respecto a la p rop ia cu l tura ; sin embargo , a todas 

luces, e l la i nd i c aba la d i recc ión hac i a la que él or ientó su tentati-

va de neutra l izac ión conceptua l c ient íf ica p a r a cjue su teor ía de 

l a soc iedad pud i e r a adop ta r u n a perspect iva exter ior m á s a l lá d e 

la p rop ia cu l tura . Y es cjue Foucaul t perc ibe en esa « a p e r t u r a de 

un l engua j e en el cjue el sujeto está exc lu ido» [12] el punto de 

convergenc ia subter ráneo con esos exper imentos l i terar ios cjue 

h ab í an sido emprend idos po r Blanchot , Klossowski o Robbe -

Gril let en su obra novelíst ica: jus to por el hecho de cjue aqu í en 

c ier ta m e d i d a las figuras l ingüíst icas se convierten en e lementos 

activos, p ierde el ind iv iduo h u m a n o l a posición de pr iv i leg io de 

la que d isponía hasta aho r a como sujeto de t e rm inan t e de la 

acc ión pa t a convert irse en el objeto de un hecho l ingüíst ico que 

le desborda . Es decir, el h o m b r e de j a de ser el centro existencia] 

de un curso de acc ión con el que toj ia y t e r m i n a dominando , 

p a r a convert irse más bien en a lgu ien desbordado ca sua lmente y 

a r ro j ado a u n a c a d e n a de acontec imientos sin sent ido p roduc ida 

por las reg las del l engua je . Este es el consecuente , a u n q u e no del 

todo claro, desarrol lo cjue puede servir p a r a s intet izar las inter-

pre tac iones teór ico- í i terar ias d e Foucault . El d e a l gún m o d o 

in ten ta rá prec i sado en el ter reno filosófieo-social y hacer lo fruc-

tífero dentro de su objet ivo de c rear u n a teor ía de la soc iedad 

o r i en t ada e tno lóg icamente ; con l a comprens ión , en efecto, d e 

que los mismos sujetos indiv idua les están subord inados a reg las 

l ingüíst icas que están por enc ima de ellos, él apa r en t emente t ra ta 

de acceder a la clave cjue le p e r m i t a poder perc ib i r desde la 

ex t r añeza el contexto cul tura l europeo. 

Foucaul t t o m a i nd i r e c t amen t e de su es tud io de la l i t e r a tu ra 

novel ís t ica u n a ind icac ión a c e r c a de la f o r m a de p e n s a m i e n t o 

112] M. Foucault, «Das Denken des Atiben», op. cit., p. 57. 
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que h a m a r c a d o la au tocomprens ión de la m o d e r n i d a d euro-

pea , m o d e l o f u n d a m e n t a l , por tanto, de ese contexto cu l tura l 

del q u e su p rop i a t eor í a de la soc iedad t ra ta de de smarc a r s c y 

d i s tanc ia r se me todo lóg i c amen t e . C u a n d o los expe r imen tos de 

la v a n g u a r d i a l i t e ra r i a a p u n t a n , c o m o rasgo c o m ú n , al ap resa -

m ien to del sujeto en un acon tece r estét ico que va m u c h o m á s 

a l l á del hor izonte de sent ido ind iv idua l , t i ene l ug a r j u s to lo con-

t rar ío de un conten ido de conc i enc i a tal c o m o se ent i ende , es 

decir, a l go dist into de la suposic ión de que existe un poderoso 

sujeto de la acc ión , el centro nerv ioso del m o d e l o de pensa -

m ien to de la cu l tu ra d o m i n a n t e ; aqu í , uno ha de g a n a r teór ica -

men t e d i s t anc i a respecto a esta cu l tu ra p a r a p o d e r desa r ro l l a r 

un aná l i s i s de la soc i edad en u n a posic ión « e x t e r n a » c o m p a r a -

ble a l a de la l i t e ra tura . Esta l ínea de a r g u m e n t a c i ó n reve la y a 

b á s i c amen t e el p u n t o de p a r t i d a y l a so luc ión de la ope rac ión 

me todo lóg i c a por m e d i o de la cua l Foucaul t in tenta d e s m a r c a r 

a su teor ía social del hor izonte concep tua l de su p rop i a cu l tu ra 

y de sp l aza r l a a l a pos ic ión p rop i a de un obse rvador ex t r añado . 

El pun to de p a r t i d a de esta ope rac ión me todo lóg i c a de scansa 

en l a descr ipc ión y cr í t i ca del concep to de sujeto que h a domi -

n a d o la t rad ic ión del p e n s a m i e n t o europeo ; u n a concepc ión 

según la cua l el i nd iv iduo h u m a n o obt iene su ca rac te r í s t i ca m á s 

p rop i a en v i r tud del hecho de que se conoce a sí m i s m o en la 

ob je t ivac ión de su acc ión y que , al m i s m o t i empo, p u e d e regre-

sar a sí m i s m o r e f l ex ionando sobre d i chas objet ivac iones . Este 

mode lo teór ico de la f i losof ía de la ref lex ión es el que Foucault 

e xp lo r a s igu iendo sus or ígenes históricos en el t ráns i to cjue va 

del siglo X V I I I al X I X en el impor t an t e cap í tu lo noveno de Las 

palabras y las cosas y en la t a m b i é n re levante in t roducc ión a la 

Arqueología del saber, d o n d e él invest iga sus imp l i c ac iones p a r a la 

teor ía de la h is tor ia . Es aqu í donde el p r i m e r paso del proyec to 

de u n a neu t ra l i zac ión me todo lóg i c a de la t eor í a social a s u m e la 

f o r m a de u n a cr í t ica de la f i losof ía t r ad i c iona l de la h is tor ia . En 

l ug a r de ésta, po r cons igu iente , a p a r e c e a h o r a un a p a r a t o ins-

t rumen t a l c ient í f ico-socia l que se: h a d e s e m b a r a z a d o y a de 

todas las i m p u r e z a s concep tua l e s de la t r ad ic ión teór ica de la 

f i losofía de la ref lex ión; se rá en su Arqueología del saber donde 

| I . R [ I I< a D I . I , RI II I I : K I 

Foucaul t desarro l le su p l an de bosque j a r el m a r c o concep tua l 

de esta re la t iva neu t r a l i z a c ión de la t eor í a socia l por m e d i o de 

u n a comp l e j a a r g u m e n t a c i ó n . L l egados aqu í , el s egundo paso 

en el p royec to de u n a neu t r a l i z ac ión de la t eor í a social p a s a por 

la cons t rucc ión de un nuevo discurso teór ico; Foucaul t de esta 

f o r m a se d e j a gu i a r por las corr ientes es t ructura l i s tas de las 

c i enc ias socia les e h is tór icas p a r a pode r desa r ro l l a r un s i s tema 

de conceptos bás icos que o p e r a sin n i n g u n a re fe renc i a a las 

ac t i v idades de un sujeto consc iente y, po r lo tanto, es c a p a z de 

enf ren ta r se a l a t r ad ic ión e u r o p e a de p e n s a m i e n t o c o m o a l go 

ex t r año o a jeno. 

Foucaul t exp l i ca i n i c i a lmen te la p e c u l i a r i d a d teór ica del 

concepto de sujeto prop io de la f i losof ía de l a ref lex ión sólo 

desde el á m b i t o de la h is tor ia de la c i enc ia . En la invest igac ión 

de sa r ro l l ada en Iiis palabras y las cosas [13 ] , d a t a a f ina les del 

s iglo XVIIí el n a c i m i e n t o de esa M o d e r n i d a d eu ropea que , 

según él, h a p roduc ido la f o r m a de p e n s a m i e n t o r ep r e s en t ada 

en la f i losof ía del sujeto. S u hipótes is es la s igu iente : en el 

u m b r a l del siglo XIX, el m u n d o c lás ico de la r epresentac ión , en 

ese m o m e n t o convenc ido de que la r e a l i dad e s t aba cons t i tu ida 

s imbó l i c amente , e m p e z ó a de smorona r s e u n a vez que las c ien-

c ias encon t r a ron un domin io f enomén i co pecu l i a r - e s t o es, 

u n a r e a l i d ad no reduc ib le a su func ión de s i gno- en la n a tu r a -

leza o r g á n i c a y en el m u n d o social y «e l h o m b r e » se desp lazó 

i n m e d i a t a m e n t e al cent ro cu l tura l del espac io cognit ivo. En la 

M o d e r n i d a d eu ropea éste a sum i r á de a h o r a en ade l an t e l a fun-

c ión ep i s t emológ i ca c lave que en el m o d e l o c lás ico de pensa -

m ien to ten ía que o c u p a r el l engua je , q u e r ep re sen t aba la ún ica 

[13] Para el trasfondo de la interpretación literaria del estructuralismo, 
cfr. El artículo de H. T. Lehmann: «Das Subjekt ais Schrift. Hinwcise zur 
franzósischen Texttheorie», Merkur, 374, (1979), pp. 6fi5 y ss.; cfr. también 
Reinold Werner, «Einleitung», en Jul ia Kristeva, Die Revolulion (ler poelischen 
Sprache, Frankfurt, 1978, pp. 7 y ss. 

13a Desgraciadamente, para ese punto no he podido tener en cuenta la 
brillante interpretación de I/is palabras y las rosas cjue Habermas ha desarro-
llado en sus lecciones sobre El discurso filosófico de la Modernidad (concretamen-
te, en la lección 9¡. 
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ins tanc ia de med i a c i ón posible entre un s i s tema de s ignos c a p a z 

de aba r c a r l o todo y u n a r e a l i d ad autosubs is tente . En su l ug a r 

p u e d e en t r a r en e scena a h o r a el ind iv iduo h u m a n o por sí 

m i s m o porque , corno consecuenc i a de u n a t r an s fo rmac ión 

total del s i s tema de saber, éste pin vez p r i m e r a se convier te en 

pa r t e const i tut iva no sólo del l ado subjet ivo, sino t a m b i é n del 

objet ivo del conoc imien to ; es decir, p a r a ser m á s exactos , en 

condic ión t r anscendenta l de pos ib i l idad de un conoc imien to 

o r i en t ado a su vez al h o m b r e emp í r i co y su m u n d o . 

Foucault al l l ega r aqu í 110 d i s t ingue entre las va r i a s versio-

nes d isponib les de la filosofía m o d e r n a del su jeto m á s de lo que 

h ic ieron otros cs t ructura l i s tas ; p a r a él lo ú n i c a m e n t e decis ivo es 

que , ba jo los presupues tos ontolcigicos de la cosmovis ión que 

a c a b a de emerger , el h o m b r e es c o m p r e n d i d o al m i s m o t i empo 

c o m o un e l emento sus tanc ia l del o rden na tu ra l y c o m o sujeto 

act ivo del orden ep i s temológ ico ; en esa j u s t a m e d i d a es el p u n t o 

de interseccicm de a m b a s d imens iones y, por ende , el pun to 

centra l del m u n d o c a p a z de conocerse a sí m i smo. Por contras -

te, l a cosmovis ión o « e p i s t e m e » , c o m o dice Foucaul t c lás i-

c a c o n s i d e r a ai se r h u m a n o , c i e r t a m e n t e , c o m o un ser 

s imbó l i c amen te dotado , pe ro 110 c o m o u n a m a g n i t u d parc i a l de 

un orden na tu r a l i n t e r n a m e n t e estable . De tal forma, ba jo sus 

presupues tos ontológicos , 110 c a b e p e n s a r en t é rminos ca tego-

r ia les en u n a pos ic ión espec ia l o impe r i a l del hombre , posibi l i -

d a d e s cjue surgen a h o r a al perc ib i r se él ba jo la f o r m a de 

« s o b e r a n o somet ido» u « o b s e r v a d o r obse rvado» : 

Los t e m a s m o d e r n o s de un ind iv iduo cjue vive, h a b l a y t r a b a j a 

de a c u e r d o con las leves de una e c o n o m í a , de u n a filología y de 

u n a b io log í a , f iero que , po r u n a es j iec ic de torsión i n t e r n a y de 

r e cub r im i en to , h a b r í a rec ib ido , por el j uego de estas leyes mis -

mas , el d e r e c h o de conoce r l a s y de s a c a r l a s por c o m p l e t o a luz . 

todos estos t e m a s f ami l i a r e s p a r a nosotros y l i g ados a la ex i s ten-

cia de las ' c i enc i a s humanas ' ' es tán exc lu idos del p e n s a m i e n t o 

c lás ico : en aque l t i e m p o no e r a pos ib le q u e se a l z a r a , en el l ími -

te del m u n d o , esta e s t a tu r a e x t r a ñ a de un ser c u y a n a t u r a l e z a 

(la cjue lo d e t e r m i n a , lo sost iene y lo a t r av i e s a desde el fondo de 
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los t iemjxrs) ser ía el conoce r la n a t u r a l e z a y a sí m i s m o en 

c u a n t o ser n a tu r a l [ 14 ] . 

E11 el s is tema del saber de la M o d e r n i d a d eu ropea el hombre 

a s u m e así el doble pape l de sujeto y objeto de conocimiento , toda 

vez cjue él se puede perc ib i r a sí m i smo c o m o par te de esa real i -

d a d na tura l a la que se dir ige en términos cognoscitivos. De ahí 

que, a j iar t i r de ahora , esos domin ios de r ea l idad tales como 

los de la riqueza económica o las fo rmas cul tura les l ingüíst icas -

cjue hasta la fecha sólo pod í an haber sido tomados en serio en 

ca l idad de signos, apa rezcan aho r a como formas históricas de 

exis tencia de los seres humanos ; es en este m o m e n t o cuando el 

m u n d o se descompone en tantas d imens iones como funciones 

susceptibles de cump l imen t a r existen j í a r a la autorrea l izac ión 

h u m a n a . H e aqu í la idea f undamen t a l de las c iencias h u m a n a s : 

la just if icación teór ico-epis temológica de estas c iencias proviene 

del hecho de que representan esos instrumentos de la ac t iv idad 

invest igadora h is tór ico-empír ica a través de la cual los seres 

h u m a n o s descubren las regu la r idades de su proj i io modo de exis-

tencia . En el ma rco de a rgumentac ión de I J I S palabras Y las cosas 

cabe observar en un p r imer p l ano el anál is is de las consecuenc ias 

c ient íf icas in ternas der ivadas del corte epis temológico existente 

entre la ep is teme clásica y la m o d e r n a . Foucault se interesa sobre 

tocio j ior la dispersión de las ideas bás icas de la f i losofía del suje-

to entre las diferentes r amas cient íf icas surg idas al m i smo t i empo 

que el nuevo s istema de pensamiento ; de ahí que su reconstruc-

ción histórica del s istema de saber de la M o d e r n i d a d eu ropea sea 

en p r ime r t é rmino un anál is is descriptivo del apa r a to arqui tectó-

nico interno de esas discipl inas c ient íf icas que, con el impulso 

cognit ivo del nuevo concepto de sujeto, fueron capaces de emer -

ger desde el comienzo del siglo XIX. 

C i e r t a m e n t e , en la expos ic ión de su c las i f i cac ión de las c ien-

c ias h u m a n a s c las i f i cac ión que no es cue s t i onada en n ingún 

m o m e n t o , d i cho sea de paso [ 15] , Foucaul t no de ja de l l a m a r 

1141 M. Foucault, Die Ordmmg der Dirige, op. cit.. p. 375. 

| l , i . w M . i s i s i n s u m i d ) 011 o i s e i u s o n i . F O T C A I I . I . I . A S I > A R . \ I > O J . \ S . . . 



la a tenc ión sobre a l gunos p r o b l e m a s in te rnos a su p l a n t e a m i e n -

to. Él m i s m o descubre las compl i c ac iones f u n d a m e n t a l e s der i -

v ada s de las nuevas d i sc ip l inas de invest igac ión a pa r t i r del 

hecho de que el las, en la p rogres iva au tor re f l ex ión del sujeto, 

no sólo e n c u e n t r a n los presupues tos de l a ex i s tenc ia h u m a n a 

que son i ndepend i en t e s de la conc i enc i a , s ino t a m b i é n zonas de 

desp l i egue de l a acc ión ind iv idua l que es tán ub i c ada s m á s a l l á 

de la conc ienc i a . A h o r a b ien , en la m e d i d a en que Foucaul t no 

in ten ta exp l i c a r l a d i so luc ión h is tór ica de la vis ión de m u n d o 

p r e v i a m e n t e e s t ab lec ida a la luz de los p r o b l e m a s i n m a n e n t e s 

surg idos en el desar ro l lo de la c i enc ia , t a m p o c o neces i ta pre -

gun ta r se d i r e c t amen t e por la va l idez teór i ca i n t e rna del m o d e -

lo concep tua l subyacen te a la filosofía de la ref lex ión. C o n el 

t ipo de his tor ia de las c i enc ias que se e n c u e n t r a a l a base de su 

inves t igac ión de Im palabras y las cosas, Foucaul t sólo a sp i r a a 

r ea l i z a r un aná l i s i s descr ipt ivo, y lo q u e h a y que descr ib i r son 

esas fases d i scont inuas en las que el mode lo de p e n s a m i e n t o 

d e t e r m i n a n t e en u n a é p o c a se d isue lve en un nuevo m o d e l o de 

p e n s a m i e n t o revo luc ionar io cjue no p u e d e a su vez ser exp l i ca -

do desde la conste lac ión i n t e rna de p rob l emas i n m a n e n t e al 

desar ro l lo de u n a c ienc ia ; de esta f o rma , las d iversas c i enc ias de 

u n a época e m e r g e n c o m o e l ementos depend i en t e s de un ún i co 

m o d o de p e n s a m i e n t o que es en sí m i s m o depend i en t e de un 

n ú m e r o l im i t ado de dec i s iones concep tua l e s p r e l im ina r e s acer -

ca de la cond ic ión de la r e a l i dad . Es esta i d e a f u n d a m e n t a l l a 

que p e r m i t e c o m p a r a r el t r aba jo h is tór ico-c ient í f ico del p r i m e r 

Foucault con la au tor re f l ex ión ana l í t i c a teór ico-c icnt í f i ca l leva-

d a a c abo por el t r aba jo de T h o m a s K u h n sobre la noc ión de 

« p a r a d i g m a » , un p l an t e am ien to , por otro lado, que reve la 

pa r a l e l i smos con esas corr i entes que d a n u n a respuesta escépt i -

ca a la p r egun ta por la pos ib i l idad de un progreso c ient í f ico 

pa r t i endo de la ev idenc i a h is tór ica de la ex i s tenc ia de d i fe ren-

tes estilos de r a c iona l i d ad . Por todo ello, ne> resu l ta ex t r año q u e 

[15] Cfr. también, J ean Piaget, Der Slrukturalisrnus, Olten, 1973, cap. 21, 

pp. 123 y ss. [trad. castellana: El estrueturalismo, Barcelona, Orbis, 1986], 
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la a f i n idad existente entre los puntos de p a r t i d a de Foucault y 

K u h n h a y a sido s eña l ada m u y pronto por autores como J e a n 

P iage t [16] , del m i smo m o d o que la re l evanc ia de la descr ipc ión 

his tór ica de las c ienc ias foucau l t i ana p a r a el desarro l lo historio-

g rá f i co de la teor ía ana l í t i c a de la c i enc ia h a y a sido t o m a d a en 

cuen t a ent re tanto por a lgunos de sus representantes [17] , 

A h o r a b ien , toda pos ic ión re lat iv is ta o histor ic ista en el 

c a m p o de l a h is tor ia de las c i enc ias no p u e d e ev i ta r contes tar a 

l a p r e g u n t a a c e r c a de qué t ipo de r a c i o n a l i d a d c ient í f i ca se está 

u s ando p a r a a n a l i z a r y c las i f icar los diversos t ipos de r ac iona l i -

d a d c ient í f ica . Foucaul t está ob l i gado a a b a n d o n a r el m a r c o 

descr ipt ivo de su teor ía si qu i e r e pode r d a r u n a respuesta a esta 

p r e g u n t a ; es esto lo que sucede tres años después de la pub l i c a -

c ión de IMS palabrasy las cosas, conc r e t amen t e en 1969, con la 

invest igac ión expues t a en Arqueología del saber. L a l ínea de razo-

n a m i e n t o de esta obra t iene q u e ver d i r e c t amen t e con la jus t i -

ficación me todo lóg i c a del m o d o de p rocede r imp l í c i t amen te 

u t i l i zado en las inves t igac iones h is tór icas a c e r c a de la h is tor ia 

del s abe r europeo ; i nd i r ec t amente , esta comp l e j a ob r a repre-

senta el intento, en el p l ano de la filosofía socia l , de d e p u r a r las 

ca tegor í a s y conceptos ut i l i zados en todas las d imens iones refe-

rentes a la filosofía del sujeto y, en esa m e d i d a , c r e a r el m a r c o 

metodo lóg i co p a r a un aná l i s i s e tnológ ico de la p rop i a cu l tu ra . 

Foucaul t no p u e d e por m á s t i empo ev i tar la conf rontac ión 

con otras pos ic iones teór icas r iva les y, por tanto, en t é rminos 

genera les , u n a eva luac ión rac iona l a c e r c a del mode lo ref lex ivo 

cu l t u r a lmen t e p r e d o m i n a n t e , porque , de no hacer lo , a p e n a s 

podr í a just i f icar en t é rminos teór ico-c icnt í l icos el mé todo de su 

p rop i a concepc ión . Por cons igu iente , él ab r e aqu í u n a discus ión 

me todo lóg i c a con u n a breve cr í t ica al concepto de sujeto de la 

[16] Ibíd., p. 126. 

[17| Entre otros ejemplos, puede citarse el articulo de Ian Hacking: 
«Michel Foucault's Immature Science»,.Xous, 13 (1979), pp. 39 y ss.: véase del 
mismo autor: «The Archcologv of Foucault», Aew l'oik Review oj Bvoks, Mayo, 
11, 1981; o Richard Rorty, «Bevond Nietzsche and Marx» , hindon Review oj 
limik», 3 ( I 98 l i, pp. 5 y ss 
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f i losof ia do la re f l ex ión q u e en m u c h o s aspectos r e c u e r d a los 

a r g u m e n t o s ut i l i zados y de sa r ro l l ados po r Lou i s Althusser , pr i -

mero , en la co lecc ión de ensayos t i t u l ada Pour Marx y, m á s 

tarde , en c o l a b o r a c i ó n con Et i enne Ba l ibar , en Lire le Capital 

[18J . P a r a Foucau l t , del m i s m o m o d o que t a m b i é n p a r a 

Althusser , el p r inc ipa l e r ror de l a f i losof ia de la r e f l ex ión p u e d e 

e j emp l i f i c a r s e s u p u e s t a m e n t e p o r sus consecuenc i a s en el con-

cepto de h is tor ia , u n a conex ión q u e se p u e d e a p r e c i a r sobre 

todo en la filosofía de l a h i s tor ia de Hege l ; o d i cho de otro 

m o d o : el r e su l t ado de la e s t r a t eg i a concep tua l de la filosofía de 

la r e f l ex ión es la n e c e s i d a d de c o m p r e n d e r la h i s tor i a en su 

to t a l i dad c o m o u n p roduc to en el m i s m o sent ido de q u e el 

m u n d o de los objetos , c o n t e m p l a d o r e f l e x i v a m e n t e p o r el espí-

r i tu h u m a n o y r e su l t ado de sus ob je t ivac iones , a p a r e c e t am-

bién c o m o un p roduc to suyo; l a to t a l i d ad de los hechos 

h is tór icos se o r d e n a en tonces al serv ic io del m i s m o sujeto pro-

duc tor que c o n f o r m a el m u n d o de la e x p e r i e n c i a h u m a n a . El 

e l e m e n t o de s i n g u l a r i d a d del sujete), r e q u e r i d o p a r a l a act iv i -

d a d const i tu t iva de p roduc i r objetos de pos ib les exper i enc i a s , 

así c o m o p a r a la e m e r g e n c i a de hechos históricos, g a r a n t i z a la 

u n i d a d y, po r tanto , la c o n t i n u i d a d de l a h is tor ia . El esp í r i tu 

h u m a n o p u e d e c o m p r e n d e r así r e t ro spec t i v amente todos los 

hechos ocur r idos en el curso de la h is tor ia c o m o pasos or i en-

tados n e c e s a r i a m e n t e al proceso de su au to r r e a l i z a c i ón . 

Esta figura hege l i ana del p e n s a m i e n t o le sirve aqu í po r con-

s igu iente a Foucault c o m o m o d e l o a pa r t i r del cua l p u e d e expl i -

c a r t a m b i é n las in te rpre tac iones poshege l i ana s de la h is tor ia de 

la filosofía. El las i n t e rp re t a c o m o pos ib i l idades a ú n d e p e n d i e n -

tes de u n a r e fe renc i a c o m ú n a un sujeto ident i f i cado y a sea 

con el espír i tu h u m a n o o con la c lase social al q u e se le atr i-

buyen todos los hechos c o m o ex te r ior i zac iones consc ientes o 

[ 18] Cfr. sobre todo, Louis Althusser, «iVlarxismus und Humani smus» , Fin 

Marx, Frankfurt, 1908, pp. 168 y ss. [trad. castel lana: Polémica sobre el marxismo 

r el humanismo, México, Siglo XXI , 1974]; Louis Althusser v Lt iennc Balibar, 

Das Kapital tesen, vol. I, Re inbek-Hamburgo, 1972, pp. 157 y ss. |trad. caste-

l lana: Para leer Fl Capital, México. Siglo XXI , 19(58], 

| < : K 1 1 1 1 \ M I IM M I N | 

inconscientes. Para poder de fender una tesis de ca rác te r tan 

genera l , Foucault t iene, na tura lmente , que hace r desaparece r 

todas las d i ferencias objet ivas existentes (Mitre la a f i rmac ión onto-

lógica , l a suposición metodo lóg ica o la m e r a proyecc ión n o r m a -

tiva de un sujeto histórico dotado de c apac i d ad sintética; m a s 

sólo al prec io de hace r abstracc ión de todas las d i ferenc iac iones 

poshege l i anas del concepto de historia [19] , puede reduc i r el his-

tor ic ismo a l e m á n y la t radic ión hege l i ano-marx i s t a al m i smo 

«d iscurso de la con t inu idad» [20] , y comprende r al m i smo t iem-

po todo esto, como Foucault hace, en efecto, como una m e r a 

der ivac ión del mode lo de filosofia de la historia desarro l l ado por 

Hege l . Ea s impl i f i cadora perspect iva cjue aqu í e m e r g e es com-

pa r t i d a por Foucault una vez m á s con la cr í t ica a l thusscr i ana del 

histor ic ismo; t amb i én en este caso se cr i t ica la i m a g e n de la con-

t inu idad histór ica como corre la to teórico de un sujeto de la his-

tor ia supues t amente uni tar io [21] ; sin emba rgo , Althusser da 

cuen t a del mode lo de histor ia propio de la filosofía de la refle-

x ión par t i endo del interés de la burgues í a revo luc ionar i a por jus -

t i f icarse a sí m i sma , que , a través de la presupos ic ión teór ica de 

un ún ico ac tor que hace la historia , a s egu r a su propio pape l 

pr inc ipa l como sujeto de acc ión rac iona l [22] . Foucault , a dec i r 

ve rdad , no a b r a z a u n a exp l icac ión cr í t ico- ideológ ica de este 

tenor : la pecu l i a r i dad de su a r gumen t ac ión puede más bien 

c ifrarse en el hecho de que exp l i ca la p rob l emát i c a ap l i cac ión de 

los conceptos básicos de la filosofia de la ref lexión a los procesos 

| 19] Sobre estas diferencias, resulta ilustrativo el correspondiente estudio 

de Herbert Sc lmádclbach: Cesc/iicbtsphilosophie nach Hegel, Fr iburgo/Múnich, 

1971- [trad. castel lana: ¡M filosofía en Alemania: 1831-1933, Madr id , Cá tedra , 

1991], 

|20| M. Foucault, Die Archáologic des Wissens, op. cit., p. 23. 

|21] Cfr. mi articulo: «Gcschichtc und Interaktionsverháltnissc», en: C. 

[aeggi y A. Honneth, eds. "Iheorien des Histori.se/im Materialismos, Frankfurt. 

1977. pp. 405 y ss., pp. 112 y ss. 

|22] Véanse, entre otros ejemplos: L. Althusser, «Antvvort a n j o h n Lewis» , 

en 1L Aren/., J. Bischoff y U. J aegg i , eds. IIlis isl revolutioiidrer Marxismos?, 

Berlín, 1973, pp. 35 v ss. |trad. castel lana: Para un crítica de ta práctica teórica: res-

puesta o John í/'ifis, México. Siglo XXI , 197 1|. 
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sociales a par t i r del « m i e d o » de « p e n s a r lo Otro en el t i empo de 
nuestro prop io p e n s a m i e n t o » [23] : 

Si la h i s tor ia del p e n s a m i e n t o p u d i e s e segu i r s i endo el l u g a r de 

las c o n t i n u i d a d e s i n i n t e r r u m p i d a s , si e s t ab l ec i e r a sin ce sa r 

e n c a d e n a m i e n t o s q u e n i n g ú n aná l i s i s p u d i e r a d e s h a c e r sin abs-

t r acc ión , si u r d i e r a en todo c u a n t o los h o m b r e s d i c en y h a c e n 

oscuras s íntesis q u e se le a n t i c i p a r a n , lo p r e p a r a r a n y lo c o n d u -

j e r a n i n d e f i n i d a m e n t e h a c i a su futuro , esa h is tor ia ser ía p a r a la 

s o b e r a n í a de l a c o n c i e n c i a u n a b r i g o p r i v i l eg i ado . L a h i s tor ia 

con t i nua , es el cor re l a to ind i spensab l e de la func ión f u n d a d o r a 

del sujeto: la g a r a n t í a de q u e todo c u a n t o le h a e s c a p a d o p o d r á 

ser le devue l to ; la c e r t i d u m b r e de q u e el t i e m p o no d i s p e r s a r á 

n a d a sin rest i tu i r lo en u n a u n i d a d r e c o m p u e s t a ; la p r o m e s a de 

q u e el su jeto p o d r á un d í a b a j o la f o r m a de la c o n c i e n c i a his-

tór ica a p r o p i a r s e n u e v a m e n t e de todas esas cosas m a n t e n i -

da s l e j ana s po r la d i f e renc i a , r e s t a u r a r á su p o d e r í o sobre e l las 

y en e l las e n c o n t r a r á lo cjue m u y b i en se p u e d e l l a m a r su m o r a -

d a [24 J . 

S e g ú n parece , el supues to q u e a s e g u r a a las diíerentc^s ver-

s iones de la h is tor ia de la filosofia su pe r t enenc i a a u n a conti-

n u i d a d h is tór ica obedece a u n a espec ie de proyecc ión teór ica . 

Las teor ías filosóficas de la h is tor ia ex t r apo l an sin n ingún t ipo 

de cues t ionamien to autocr í t i co el r e su l t ado de la au tor re f l ex ión 

ep i s t emológ i ca del Yo, la comprens ión de sus propios rend i -

mien tos constitut ivos, al proceso histór ico en su con junto y por 

esta m i s m a razón p u e d e n cons ide r a r q u e éste const i tuye el pro-

duc to de un sujeto cjue p e r m a n e c e ina l t e rado . El ex t r año acon-

tecer de los t i empos h i s tó r i camente pretér i tos se conc ibe así 

c o m o fo rma expres iva de la expe r i enc i a h u m a n a , ob je t ivac ión 

de un espír i tu ex te r io r i zado o produc to l abora l aún no recono-

c ido de u n a c iase social , en todo caso c o m o p roducc ión de un 

ac tor h u m a n o ; en v i r tud de esto, lo h i s tó r i camente Otro devie-

ne c o m p o n e n t e f am i l i a r de la p rop i a sub je t iv idad , p e r d i e n d o 

[23| M. Foucault, Die Archaologie des IVissem, op. cit., p. 23. 

[24] Ibíd. 
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así esa e x t r añeza suscept ib le de insp i ra r t emor cjue la c a r ac t e r i -

z a b a en pr inc ip io . A u n q u e no se c o m p a r t a n sus presupues tos 

ps ico lóg ico-cu l tura les , no p u e d e nega r s e el interés de esta l ínea 

de a r g u m e n t a c i ó n , y a que a p u n t a al pe l ig ro de u n a ap l i c ac ión 

incon t ro l ada de la f i losof ia de la ref lex ión. Esta sobrepasa des-

c u i d a d a m e n t e su á m b i t o de c o m p e t e n c i a tan pronto c o m o el 

m o d e l o de p e n s a m i e n t o del Yo f u n d a d o r de sent ido se proyec-

ta al hecho histórico. Es entonces c u a n d o el m u n d o social ap a -

rece c o m o el p roduc to de un ún ico sujeto espir i tua l , y el 

proceso histór ico c o m o la hue l l a de sus p e r m a n e n t e s auto-ob je -

t ivac iones . En el á m b i t o de la f i losofía de la h is tor ia este p l an -

t e a m i e n t o , a l t ene r c o m o c o n s e c u e n c i a l a p r e supos i c i ón 

onto lóg ica de la ex i s tenc ia de la con t inu idad his tór ica de un 

contexto de sent ido, no ac i e r t a a d a r la r e l evanc i a nece s a r i a a 

los f enómenos de la p l u r a l i d a d v d i spa r i d ad de los hechos his-

tóricos; es más , desde esta cr í t ica a la i dea t rad ic iona l de conti-

n u i d a d h i s tór i ca d i scursos c o m o el de la Dialéctica de la 

Ilustración, desa r ro l l ados al hi lo de u n a vers ión nega t i v a de u n a 

« l ó g i c a de la de s in t eg r ac ión» , p u e d e n ser t a m b i é n cues t ionados 

dent ro de un contexto teór ico-ep i s temológ ico y cr i t i cados po r 

su v íncu lo con la filosofía de la h is tor ia ana l í t i c a [251. Foucault 

r econoce los er rores teór icos que comete u n a filosofía de la his-

tor ia c u a n d o ex t r apo l a la i d e a de una « func ión f u n d a d o r a del 

su je to» al á m b i t o de los procesos sociales. A fin de p o d e r esqui -

va r las t r a m p a s meta f í s i cas de esta concepc ión de la f i losof ía de 

la histor ia , t end r á por tanto que de s c a rga r a los conceptos bási-

cos de esta nueva concepc ión de los lastres de la filosofía de la 

ref lex ión t rad ic iona l . S in emba rgo , en l ug a r de p o n e r en te la de 

ju ic io la s i ngu l a r i dad del sujeto histórico, al cjue se le a t r ibuyen 

en pr inc ip io esas func iones fundadore s y autoconst i tuyentes , y 

de r e m p l a z a d o por un mode lo m u c h o m á s conv incente c o m -

pues to po r u n a p l u r a l i d a d de actores históricos, Foucault segui-

[25] Cfr. Arthur C. Danto, Anahtische Philosophie der Geschichte, Frankfurt, 

1971 [trad. castellana: Historia )> narración: ensayos de filosofía analítica de la histo-

ria, Barcelona, l'aidós, 1989]; 11. M. Baumgarten, íumtinuitdt und Ceschichte, 

Frankfurt, 1972. 
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r á m á s b ien el c a m i n o opuesto y p r o c e d e r á a e l im ina r el con-

cepto m i smo de sujeto; es decir, no p o n d r á en cuest ión el carác-
ter mono lóg i co de la f i losofia de la ref lex ión , s ino que m á s bien 

r e c h a z a r á de p l ano el m o d e l o de p e n s a m i e n t o que le subyace 

en genera l . La r a d i c a l i d a d de esta conc lus ión , que es de la 

m a y o r i m p o r t a n c i a p a r a el objet ivo foucau l t i ano de c r e a r un 

aná l i s i s e tno lóg ico de la soc iedad , sólo en t r a en escena , sin 

e m b a r g o , c u a n d o q u e d a c l a r i f i c ado el s igu iente paso de su crí-

t ica a la filosofía de la histor ia . 

En el desar ro l lo de esta a r g u m e n t a c i ó n serán los conceptos 

de « d o c u m e n t o » y « m o n u m e n t o » los que serv i rán a Foucault 

p a r a j u s t i f i c a r la ex i s tenc ia de dos modos r iva les de cons ide ra r 

la histor ia . En el concepto de « d o c u m e n t o » , los tes t imonios 

escritos de un t i empo p a s a d o son e x a m i n a d o s e i n t e r rogados 

por el s ign i f i cado q u e q u e d a s imbó l i c amen te r ep re sen t ado en 

ellos; el d o c u m e n t o presen-a el conten ido de expe r i enc i a de 

u n a época p r e v i a m e n t e ex is tente y f i j ada cu una fo rma escr i ta , 

y g a n a en s ign i f i cado en genera l sólo en la m e d i d a en q u e 

p u e d e ser en t end ido c o m o la ob je t ivac ión de proyectos de sen-

tido: « [ . . . ] h a sido s i empre t r a t ado c o m o el l engua j e de u n a voz 

r educ ida a h o r a al s i lencio, c o m o su hue l l a frági l , pero a fo r tuna -

d a m e n t e desc i f r ab l e » |2(¡|. A h o r a b ien, si el d o c u m e n t o es con-

t emp l ado c o m o un contexto de sent ido ver t ido en un texto, esto 

entonces s ign i f ica conceb i r lo c o m o u n a f o r m a de expres ión , 

por m u y cua l i f i c ada que sea, de in tenc iones h u m a n a s ; de aqu í 

d e d u c e Foucault r á p i d a m e n t e que u n a concepc ión h is tór ica 

a p o y a d a en la in te rpre tac ión de d o c u m e n t o s no puede ev i ta r 

c o m p r e n d e r los hechos históricos c o m o el p roduc to s ignif icat i -

vo de un sujeto s ingular . Esta conclus ión resul ta p laus ib le , no 

obstante , sólo a cond ic ión de que cua l qu i e r tipo de expres ión 

s imbó l i ca sea vista n a t u r a l m e n t e c o m o el p roduc to de un pro-

yecto mono lóg i co de sent ido; sólo es en tonces c u a n d o el texto 

obten ido en un d o c u m e n t o puede a p a r e c e r c o m o la obje t iva-

ción de la in tenc ión de un sujeto ún ico (que t amb i én p u e d e ser 

[2t)| M. foucault . Die Archiiologie des 11 'issens, op. eil.. p. 11. 
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colectivo) y el proceso histór ico c o m o u n a suerte de sucesión 

d i a c rón i c a de sus actos in tenc iona les de sentido. O t r a cosa 

suceder í a si un contexto de sent ido, tal c o m o ha cr i s ta l izado en 

un d o c u m e n t o histórico, se entend iese c o m o el resu l tado de la 

in te racc ión de, a l menos , dos sujetos; esto ú l t imo tendr ía , efec-

t ivamente , ot ra consecuenc i a : la concepc ión h is tór ica predis-

pue s t a a l a i n t e rp re t ac ión h e r m e n é u t i c a de documen tos no 

t endr í a q u e q u e d a r e n r e d a d a a u t o m á t i c a m e n t e en los ma len-

tend idos de un concep to de his tor ia l i losóf ico-ref lexivo, pues 

ésta con ta r í a desde el p r inc ip io con u n a p l u r a l i d a d de sujetos 

activos. A u n q u e esta pos ib i l idad ser ía re levante p a r a las preten-

siones de su teor ía , lo c ier to es que Foucault no con t emp l a esta 

posible d is t inc ión; po r esta r azón , p u e d e va lo r a r la concepc ión 

h e r m e n é u t i c a del « d o c u m e n t o » c o m o e l emento de u n a con-

cepc ión de la h is tor ia cjue no p u e d e por m e n o s de r ecae r con-

c e p t u a l m e n t e en el e r ror meta l í s i co de la f i losofia de la historia 

t r ad ic iona l ; f rente a e l la , él no t a r d a r á en contraponer , como un 

m e d i o de invest igac ión his tór ica , lo que d e n o m i n a el « m o n u -

m e n t o » : 

Digamos , p a r a abrev ia r , q u e la h is tor ia , en su f o r m a tradic io-

na l , se d e d i c a b a a ' m e m o r i z a r ' los monumentos del pasado , a 

t r ans fo rmar lo s en d o c u m e n t o s y a b a c e r h a b l a r esos rastros 

que , po r si m i smo , no son ve rba l e s a m e n u d o , o b ien d icen en 

s i lencio a l go d is t into de lo q u e en r e a l i d ad d icen . En nuestros 

d ías , la h is tor ia es lo cjue t r a n s f o r m a los domínenlos en monumen-

tos. y q u e allí d o n d e se t r a t aba ele r e conoce r por su v ac i ado lo 

q u e h a b í a sido, de sp l i ega una m a s a de e l emen to s q u e h a y que 

ais lar , a g rupa r , h a c e r per t inentes , d i sponer en re lac iones , cons-

t i tuir en con juntos . . . [27] , 

Natura lmente , el concepto de « m o n u m e n t o » es escogido 

por Foucaul t con toda la intenc ión del mundo ; de m o d o signifi-

cativo, p rocede supues t amente del c a m p o de la historia de la 

a rqu i t ec tu ra y no de la histor ia del espír i tu; en contraste con el 

|27¡ ¡Ind., p. l ã ; cfr. t amb i én p. 198. 
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concepto de « d o c u m e n t o » , def ine un tes t imonio mate r i a l , y sólo 

ind i r ec t amente s imból ico, de t i empos pasados , e x a c t amen t e 

c o m o un edif ic io conmemora t i vo ; su f o r m a or ig ina l puede bási-

c a m e n t e reconstru irse por la ac t iv idad a rqueo lóg i ca , por tanto a 

través de un t raba jo , de va lor técnico en rea l idad , o r i en tado a 

despe j a r y r e compone r e lementos arqu i tec tónicos cjue se h a n 

encon t r ado de f o r m a dispersa ; el éxito de u n a l abor a rqueo lóg i -

ca s eme jan te se demues t r a en p r i m e r t é rm ino en el cr i ter io de 

adecuac ión func iona l del edif ic io restablec ido y sólo secundar i a -

mente hac i endo referenc ia al g r ado de ajuste histórico con el 

ma rco de sentido s imu l t áneamente reconstru ido [28] . Todas las 

asoc iac iones de sent ido surg idas a ra íz del concepto de « m o n u -

m e n t o » a p u n t a n en la m i s m a d i recc ión : todas deben descr ib i r 

un a ce r c amien to en el que la t rad ic ión histór ica se ca rac te r i ce 

no por la in te rpre tac ión h e r m e n é u t i c a de los contextos de sen-

tido, sino por un anál is is de fo rmas textua les p r ó x i m o al objet i-

v ismo. En la m e d i d a en cjue un d o c u m e n t o escrito se convierte 

en un m o n u m e n t o a los ojos del observador, p ierde su f o r m a de 

expres ión s imbó l i c amente m e d i a d a y dev iene el factum, vac ío de 

sentido, de u n a obra escr i ta compues t a de e l ementos textuales ; 

el teór ico no se enfrenta y a a l a t rad ic ión c o m o si ésta fue r a un 

contexto de s ímbolos c a rgados de s ignif icado, sino como u n a 

es t ructura compues ta de meros signos, e m p í r i c a m e n t e dados . 

Foucault no qu ie re dec i r ot ra cosa c u a n d o él e n c o m i e n d a a u n a 

histor ia r enovada u n a t a r ea p r imord i a l : 

[ . . . ] la de no i n t e r p r e t a r el d o c u m e n t o histór ico, ni t a m p o c o 

d e t e r m i n a r si es v e r a z y cuá l es su va lo r expres ivo , s ino t r a b a -

jar lo desde el in ter ior y e l abora r lo . La h i s tor ia lo o r g a n i z a , lo 

[28] Ciertamente, tampoco hay que pasar por alto la base «hermenéuti-
ca» de las investigaciones arqueológicas, toda vez que sólo puede reconstruir-
se una construcción soterrada como un monumento funcionalmente 
coherente en la medida en que podemos conocer el contexto de sentido inten-
cional de los materiales singulares con los que se ha construido; este aspecto 
es subestimado por Foucault cuando utiliza el título de «arqueología» como 
un programa teórico explícitamente antihermenéutico. 
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recor ta , lo d is t r ibuye , lo o r d e n a , lo r epa r t e en niveles , es tab le-

ce series, d i s t ingue lo q u e es pe r t i nen t e de lo q u e no es, f i j a e le-

mentos , de f ine un idades , desc r ibe re lac iones . El m o n u m e n t o 

no es, pues , y a p a r a la h i s tor ia esa m a t e r i a ine r t e a t ravés de la 

cua l ésta t ra ta d e r econs t ru i r lo q u e los h o m b r e s h a n hecho o 

d icho , lo q u e h a pa s ado , y de lo cua l sólo res ta el surco: t r a t a 

de de f in i r en el p rop io te j ido d o c u m e n t a l un idade s , con juntos , 

series, r e l a c iones [29 ] . 

En tanto que monumen to s , las t rad ic iones d o c u m e n t a l e s 

del p a s a d o ca recen de todo conten ido in tenc iona l ; y a no repre -

sentan ba jo m o d a l i d a d e s s imból icas u n a expe r i enc i a h is tór ica-

men te sepu l t ada , sino que son fo rmac ione s e m p í r i c a m e n t e de 

e l ementos textua les que se h a n encont r ado . En cuan to tales, 

e l las no ob l igan al teór ico a in te rpre ta r l a s r e t rospec t ivamente 

c o m o in tenc iones c i f r adas en f r agmen tos escritos; m á s b ien le 

conf rontan con la t a r e a de o r d e n a r y c las i f icar las un id ade s tex-

tua les d i spersas ba jo puntos de vista funcional i s tas . C a b e decir, 

no obstante , que la p ropues t a me todo lóg i c a foucau l t i ana , por 

m u y ev idente que a p a r e z c a , no se en t i ende c o m p l e t a m e n t e po r 

sí m i s m a : m á s aún , sólo obt iene unos perf i les m á s def in idos 

c u a n d o se ap r ec i a en el contexto de todos esos desarro l los q u e 

s irvieron al e s t ruc tura l i smo semio lóg ico para, d a r respuesta en 

la Franc ia de la d é c a d a de los años c incuen t a a la t rad ic ión del 

p e n s a m i e n t o fenomenológ ico . 

La ca tegor í a de « s i gno» , que hunde sus ra íces en los anál is is 

l ingüíst icos de Saussure , es el ins t rumento que ut i l iza el estruc-

tura l i smo semiológ ico pa r a oponerse al mov imiento de la filoso-

f ía f enomeno lóg i ca de la conc ienc i a r epresen tada sobre todo 

por Sa r t r e y, o r i g ina r i amente , t amb ién por Mer l e au -Pontv [3()[. 

El pun to de pa r t i d a de la vis ión de Saussure sobre el l engua j e 

es p l an t e a r lo c o m o un orden f inito de e l ementos discretos de 

[29] M . Foucault, Die Archdologie des Wissens, op. cit., p. 14. 
[301 Tomo el concepto de «estructuralismo semiológico» de la obra de 

Yincent Dcscombcs Das Selbe und das Andere, Funfundvierzigjakre Pliilosophie in 
Frankreieh 1933-1971!, Frankfurt, 1981, cap. 3 [traducción castellana: Lo mismo 

| L,i wu. is is I I I S I O K I C O D I . I I I I S C I ' K S O D I , Focc.\ci:r. L A S P A R A D O J A S . 1 9 1 



signos; t i l e n g u a j e cons t i tuye un inventa r io p r i m o r d i a l de uni-

d a d e s m a r c a d a s po r d i f e renc i a s i n t e rna s de las q u e pa r t e un 

locutor, en el ac to i n t enc iona l de hab l a , p a r a cons t ru i r f rases 

con sent ido; ele ah í que la func ión i nd i v idua l del h a b l a sea 

i n d e p e n d i e n t e a su vez de la e s t ruc tu r a s emió t i c a de la l e n g u a 

u t i l i zada , esto es, de ese o rden espec í f ico de u n i d a d e s e l e m e n -

ta les de signos; éste es y a , en pr inc ip io , el núc l eo del a r g u m e n -

to q u e sirve al e s t ruc tu r a l i smo semio lóg i co p a r a c r i t i ca r a la 

t r ad ic ión de p e n s a m i e n t o l i g a d a a la f i losof ía de la conc i enc i a 

[31 ] . El obje t ivo de la c r í t i ca es la tesis de la au tocc r t e z a del Yo. 

S i , en ve rdad , la s e m á n t i c a del sent ido de s c an s a en un s i s t ema 

de s ignos q u e por sí m i s m o const i tuye u n a e n t i d a d a u t ó n o m a , 

c u a l q u i e r ac to s ign i f ica t ivo ind iv idua l es tá , en c i e r t a m e d i d a , 

d e t e r m i n a d o po r a l go a jeno . Así , si en el ac to de au to r r e f l ex ión 

el Yo in ten ta in t rospec t i vamente a c c e d e r a sus p rop i a s r ea l i z a -

c iones, y a s i empre está somet ido de a n t e m a n o a ese o rden de 

s ignos ex t r año y b á s i c a m e n t e ex te r io r sólo de f in ido por la dife-

r enc i a . Por cons igu ien te , el sujeto es sólo el au to r ficticio de sus 

actos s ignif icat ivos ; a sus e spa lda s ope ra «e l á l g e b r a estr ic ta-

men t e ex t e r i o r » [32 ] del s igno, que y a h a d e t e r m i n a d o provi -

s i ona lmen te la pos ib i l i dad y los med io s de l proyec to de 

sent ido. 

>' lo otro: cuarenta y cinco años de filosofía francesa (1933-J97ti), Madr id , Cátedra, 
1998]; para este contexto, cfr. también los trabajos de Manfred Frank: Das 
Individuelle Allgeineine. lexlstrukturieruno und Interpretation riiich Schleicrmacher, 
Frankfurt. 1977, pp. -18 v ss.; del mismo autor: Das Sagbare und das l'nsaobare, 
Frankfurt, 1980; además, es muy útil: Paul Rieocur, / lerineneutik und 
Strukturalisinus, Munich. 1971, pp. 137 y ss. |trad. castellana: Hermenéutica y 
eslruciuralisino, buenos Aires, Mcgapolis, 1977)]. 

|31| Aquí, ciertamente, si' radical iza el punto de vista de la arbitrarie-
dad del signo de una forma que va más allá de los planteamientos de 
Saussure; cfr. para este punto: Roclolphc ( ¡asc l ié , «Das wildc Denken und 
die Okonomic der Rcpráscnta l ion» . Para la rclaciém entre Ferdinand de 
Saussure y Claude Lévi-Strauss. cfr: Wolf Lepenies y Hans Hemiing Ritter, 
eds. Orte des miden Denkens. fur Anthropologie ron (7laude IJvi-Strauss. Frankfurt. 
1970, pp. 306 y ss. 

[32] M. Frank, Das Jndiriduelle Allgemeine, op. cit., p. 51. 
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Par t i endo de esta i d e a bás ica , surg ió du r an t e l a d é c a d a de 

los sesenta en F ranc i a un impu l so o r i en t ado a desa r ro l l a r toda 

u n a ser ie de tenta t ivas teór icas en este sent ido; éstas t r a t aban de 

demostrar , en un p l ano g ene r a l i z ado y en d i ferentes ámbi tos 

del saber, l a p r i o r i d a d del s i s tema de s ignos f rente a toda rea l i -

zac ión s ign i f ica t iva p roceden t e del sujeto; entre estos intentos, 

j u n t o a las invest igac iones r e a l i z ada s en el á m b i t o de la estruc-

tu ra l i t e ra r i a [33 ] , p u e d e n des tacarse , ent re otros, la expos ic ión 

ps icoana l í t i ca , p ropues t a por L a c a n , de la d i f e renc i a f unda -

m e n t a l ent re nece s i d ad ind iv idua l y o rden s imból ico [34 ] ; o, 

por otro lado , la cr í t i ca h is tór ico- í i losóf ica de D e r r i d a a la ca te-

gor ía de « a u t o c o n c i e n c i a » [35] , En a m b o s casos, el pun to de 

vista teór ico que gu í a estos t r aba jos no es otro que la i dea de un 

s i s tema de s ignos l ingüíst icos al cjue h a n de q u e d a r subord ina -

dos los actos const i tut ivos s ignif icat ivos del sujeto. Por este 

m i s m o hi lo conduc to r del e s t ruc tura l i smo semiolcigico p a r e c e 

t a m b i é n de j a r se gu i a r Foucaul t c u a n d o en Arqueología del saber 

ab re su p l a n t e a m i e n t o con el concepto de « m o n u m e n t o » de 

f o r m a p r o g r a m á t i c a ; pues la suposic ión que a q u í se p l an t e a de 

u n a fue r z a expres iva de los documen tos histór icos existente 

ba jo el nivel de f in ido po r los referentes de sent ido sólo resu l ta 

p laus ib le si se a c ep t a cjue el o rden de los s ignos - e s to es, el sis-

t e m a organ iza t ivo de los e l ementos textua les c o m o t a l t iene 

g e n e r a l m e n t e u n a in f luenc i a dec is iva sobre la au tocomprens ión 

de los sujetos q u e a c t ú a n h i s tór i camente . 

C o m o la categor ía de « m o n u m e n t o » parece indicar, el t ema 

central de Arqueología del saber t iene, por tanto, un origen semioló-

[.33] Cfr. también J . Kristeva, Die Revolulion derpoelischen Sprache, op. al. 
[31] Debo agradecer mi comprcnsiéni de la teoría lacaniana al va mencio-

nado trabajo de H. Lang, Die Sprache und das Unbeiviiflle. op. cit.', muv útil resul-
ta también: M. Frank, «Das 'Wahre Subjekt und sein Doppel'. Jacques 
Lacans Hermcneutik», Das Sagbare und das Unsagbare, op. cit., pp. 111 v ss.; cfr. 
f inalmente el cuaderno dedicado a Lacan de Psyehe, X X X I V i 1980) 10. 

].35J Cfr. M. Frahk, «Fine fundamentalsemiologische l lerausforderung 
der abendlándischen Wissenschaft (J. Derrida)», Philosophisclie Rundschau, 23 
¡ 1976), I /2, pp. 1 y ss.; V Descombes, Das Selbe und das Andere, op. cit., pp. 1 72 
y ss. 
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gico. La dimensión de sentido representada s imból icamente, ade-

cuada a una orientación de cuño hermenêut i co de la tradición his-

tórica, y a no se va lora aquí como un punto definitivo de análisis, 

sino como a lgo más bien de te rminado por un orden lingüístico de 

elementos textuales independiente . Foucault cuest iona el valor 

científico de las interpretaciones que intentan der ivar del testimo-

nio escrito del pasado una referencia al contexto de exper iencia de 

una época histórica o el proyecto de sentido de un grupo social. 

Las intenciones subjetivas, que aún pueden ser contempladas 

como fuentes de sentido de las objetivaciones que han de ser obje-

to de desciframiento hermenêut ico , no pueden ser cons ideradas 

como una instancia pr imar ia , puesto que ellas mismas están su-

bord inadas a un orden de signos exterior. Los seres h u m a n o s sólo 

ent ienden s ignif icat ivamente su exper ienc ia de sí mismos y de su 

med io ba jo los marcos semánt icos de un m u n d o ordenado cate-

gor ia lmente ; pero este orden l ingüístico no es obra de actos 

s emánt i camente constitutivos rea l izados por sujetos, sino el pro-

ducto de u n a distr ibución en sí m i sma arb i t ra r i a de diversos 

signos e lementa les ; la s i tuación del s istema en la que respecti-

v amente se encuent ran los signos def inidos tan sólo por su dife-

rencia recíproca es la que: dec ide en ú l t ima instancia sobre lo 

que los hombres son capaces de rea l izar tanto en lo que afecta en 

genera l a su comprens ión como a su exper ienc ia de sentido; de: 

ahí que una concepción de la historia gu i ada he rmenéut i ca -

mente que pers iga a l canza r s ignif icados representados s imból ica-

mente en los documentos descubiertos sólo pueda p e r m a n e c e r en 

el m u n d o superficial de un sujeto sólo potenc iado por sus propias 

intenciones; en cambio , sólo una concepción de la historia cjue 

perc iba el documento como monumento e investigue el modo de 

organ izac ión respectivo de sus e lementos textuales, es c apaz 

de destruir de m a n e r a lo bastante- consistente las ilusiones e:n las 

cjue recaen los sujetos sobre sí mismos; sé>lo ésta considera sin ilu-

siones en qué med ida las intenciones h u m a n a s se fo rman en cier-

ta med ida en el extraño lenguaje de un sistema de signos anónimo. 

A lo l a rgo de esta c a d e n a de ref lex iones p u e d e seguirse el 

p l a n metodo lóg i co que Foucaul t desa r ro l l a c u a n d o con t r apone 

ei concep to de « m o n u m e n t o » al de « d o c u m e n t o » : a la luz de 
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esta d is t inc ión q u e d a c laro que a él no le bas ta con la supera -

c ión de un concepto de h is tor ia i dea l i z ado po r la f i losof ia de l a 

re f lex ión ; lo que él in ten ta en r e a l i d ad es ir m á s a l l á del hor i -

zonte de u n mode lo de p e n s a m i e n t o en el que se a t r ibuye al 

ind iv iduo h u m a n o la func ión cogni t iva de p roduc i r su p rop io 

m u n d o de l a expe r i enc i a . Foucaul t de a n t e m a n o r e n u n c i a a l a 

pos ib i l idad de p o n e r a p r u e b a las vers iones t r ad ic iona le s de la 

f i losof ía de la re f l ex ión a c a u s a de sus deb i l i dades y, en el caso 

de que sea necesar io , correg i r l as ; m e d i a n t e u n a conc lus ión m u y 

ca rac te r í s t i ca de todo el e s t ruc tura l i smo semiológ ico , él r emp l a -

za por comple to estas vers iones por un m o d e l o opuesto de 

p e n s a m i e n t o en el que la func ión cuas i - t r anscenden ta l de cons-

t i tuc ión del m u n d o no se a t r ibuye y a a las acc iones mono lóg i -

cas de un Yo o a los r end im ien tos he rmenêu t i co s intersubjet ivos 

de los sujetos, s ino a un s i s tema de s ignos no in tenc iona l . L a 

e s t ruc tura de un orden ob j e t i v amente neu t ra l de s ignos de ter -

m i n a la f o r m a sub j e t i vamente necesa r i a de toda posible expe-

r i enc i a [36] , Si éste es el p resupues to bás i co de u n a teor í a social 

cjue h a p a s a d o por la e scue l a s emio lóg i ca es t ructura l i s ta , su 

resu l tado m á s i nmed i a to h a de ser t a m b i é n otro concepto de 

histor ia in te lec tua l . Si el o rden cogni t ivo del o rden social se 

conc ibe c o m o el p roduc to de- un s i s tema de s ignos p r i v ado de 

un sujeto en ei sent ido de Foucault , la histor ia in te lec tua l h u m a -

n a y a no p u e d e ser c o n t e m p l a d a c o m o un proceso histór ico que 

p u d i e r a seguir un curso cont inuo de ap r end i z a j e o po r lo gene-

ral i m p u l s a d a por las in ic ia t ivas cogni t ivas de los sujetos. D a d o 

q u e las ope rac iones cogni t ivas e l ementa l e s de los ind iv iduos 

h u m a n o s están inser tas en el e squema t i smo onto lóg ico de un 

orden de reg l a s que las precede-, esas reg las que c o n d u c e n los 

signéis m a t e r i a l m e n t e a rb i t r a r ios a un orden espec í f ico son el 

e l emen to por t ador real de la h is tor ia inte lectua l ; las o rdenac io -

nes de s ignos s in te t izadas por el p o d e r a n ó n i m o de las reg las no 

[31)] Esta formulación permite comprender la expresión de «transcenden-

talismo sin sujeto» cjue tan a menudo fue uti l izada polémicamente en la dis-

cusión francesa en torno al estructuralismo. 
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se t r a n s f o r m a n po r el impu l so s i s temát ico de p rob l emas de 

ap r end i z a j e en r e a l i d ad , no d a n a q u í n i n g u n a respuesta— , 

s ino por el impu l so cont ingente de los acon tec imien tos históri-

cos. D e este modo , u n a vez que el proceso histór ico es visto sin 

i lus iones an t ropocên t r i c a s p u e d e en tender se c o m o l a suces ión 

d i scont inua de ó rdenes de s ignos i n t e r n a m e n t e i n fundados q u e 

fue r z an a los hombre s a en t r a r en el m a r c o s emán t i co de u n a 

d e t e r m i n a d a in te rpre tac ión del mundo . 

En este prec iso sent ido p u e d e Foucaul t s i tuar un concepto 

rev i sado de his tor ia in te lec tua l a la c a b e z a de sus ref lex iones 

teór ico-c ient í f i cas . El p rop io t í tulo de « a r q u e o l o g í a » , cjue 

cor re sponde al concep to de « m o n u m e n t o » , busca s u b r a y a r 

p r e c i s amen t e este hecho . En las fo rmu l a c ione s que Foucaul t 

e l ige p a r a def in i r su nuevo m o d e l o de h i s tor iogra f í a , van a 

inf lu i r sobre todo las suge renc i a s t e rm ino lóg i c a s de la episte-

mo log í a de Gaston B a c h e l a r d [37] y el m o d e l o histórico de la 

e scue l a de los Armales [38] ; el l ado nega t ivo de su p l a n t e a m i e n -

to lo o f rece rá a su vez la concepc ión h is tór ica b a s a d a en el 

mode lo f í losófico-rcf lexivo, esta vez ba jo el aspecto d i a c rón i co 

de la «h i s to r i a g loba l » : 

[. . .] Id proyecto de u n a his tor ia g loba l es el q u e t ra ta de rest i tu ir 

la f o r m a de con jun to de u n a c iv i l i zac ión , el p r inc ip io m a t e -

rial o espir i tua l ele u n a soc iedad , la s ign i f i cac ión c o m ú n a 

todos los f enómenos de un per iodo , la ley q u e d a c u e n t a de su 

cohes ión , le) c|ue se l l a m a m e t a f ó r i c a m e n t e el ' rostro' ele u n a 

época . Ta l proyec to va l i gado a dos o tres hipótesis : se supone 

q u e entre' todos los a con t ec im i en io s de 1111 á r e a c spac io - t empo-

ral b ien de f in ida , ent re todos los f enómenos cuyo rastro se' h a 

e ' i icontrado, se d ebe pode r e s t ab lecer un s i s tema de re l ac iones 

(37) Cfr. para este particular: Wolfcn von Rahden, «Epistemologie und 
Wissense haftskritik», en Christoph Hubig y W'olfert von Rahden, ed. 
h'onsequenzen knúseher Wíssensehaftslheone, Berlín/Nueva York, 1978, pp. 162 v ss. 

[38] t ?n estudio extraordinariamente informativo acerca de la dependen-
cia de la Arqueología del saber del marco histórico en el que se desarrolla la 
Escuela de los Anuales es el de Claudia Honegger: «Michel Foucault und dio 
serielle Ceschichle» . Mnhir, 407, (1982), pp. f>00 v ss. 
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h o m o g é n e a s [. . .] Se supone , por o t ra par te , q u e u n a m i s m a y 

ú n i c a f o r m a de h i s tor i c idad a r r a s t r a las e s t ruc turas económicas , 

las e s t ab i l idades sociales , la ine rc i a de las men t a l i d ade s , los háb i -

tos técnicos, los c o m p o r t a m i e n t o s politicéis, y los somete todos al 

m i s m o tipo de t r an s fo rmac ión ; se supone , en fin, q u e la p rop i a 

h is tor ia p u e d e a r t i cu l a r se en g r a n d e s u n i d a d e s [. . .] S ion estos 

pos tu lados los q u e la nueva histor ia revisa c u a n d o p rob l ema t i z a 

las series, los cortes, los l ímites , las desn ive lac iones , los desfases , 

las e spec i f i c idades c rono lóg icas , las fo rmas s ingu la res de r e m a -

nenc i a , los t ipos posibles de re l ac ión . Pero no es q u e t rate de-

ob t ene r u n a p l u r a l i d a d de histor ias yux t apue s t a s e i ndepend i en -

tes las u n a s de las otras : la de la e c o n o m í a al l a d o de las inst itu-

ciones, y al l ado de e l las todav ia l a de las c ienc ias , de las 

re l ig iones o de las l i t e ra turas ; t a m p o c o es q u e t ra te ú n i c a m e n t e 

de s eña l a r ent re estas h is tor ias d is t intas co inc idenc i a s de fechas 

o ana log í a s de f o r m a y de sent ido. El p r o b l e m a q u e se p l a n t e a 

en tonces - y q u e de f ine la tan-a de u n a historia g e n e r a l es ei 

de d e t e r m i n a r q u é f o r m a de re lac ión p u e d e ser l e g í t i m a m e n t e 

descr i ta ent re estas d is t intas series, q u é s i s tema vert ica l son 

c a p a c e s de fo rmar ; cuá l es, de u n a s a otras , el juego de- las cor re -

l ac iones y de las dominan te s . . . [ 39 ] . 

A h o r a q u e esta vis ión p r o g r a m á t i c a del concep to de 

« m o n u m e n t o » y su cor respond ien te concepc ión de la historia 

han q u e d a d o c l a r i f i cados a g r a n d e s rasgos, uno no debe r í a olvi-

dar, n a tu r a lmen te , que el proyecto metodo lóg i co de Foucault 

en su conjunte) está in f lu ido por el objet ivo de inves t igar en tér-

minos e tnológ icos la c iv i l izac ión eu ropea . En este sent ido, 

Arqueología del saber const i tuye u n a suerte- de e tno log ía en el 

p l ano de la h is tor ia de las ideas ; puesto cjue la vis ión a rqueo ló -

g i ca de la h is tor ia c o n t e m p l a el ma te r i a l d o c u m e n t a l del saber 

de la t r ad ic ión e u r o p e a c o m o si fue ran es t ruc turas tex tua les 

m o n u m e n t a l e s que están compues t a s de e l ementos l ingüíst icos 

pre-s ignif icat ivos , e l la adop t a a p a r e n t e m e n t e la func ión de ese-

obse rvador ex t e rno cjue se e n c u e n t r a con los f r a gmen to s escri-

tos in inte l ig ib les de un m u n d o cu l tura l ya pa sado . Por el lo 

[39| M. Foucault, Die Air/idologie des Wissens. op. ed.. pp. 19 y ss. 
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resu l ta bas t an te ev idente el sent ido ú l t imo q u e Foucaul t qu i e r e 

a s i gna r al t í tulo de « a r q u e o l o g í a » [40 ] : éste surge de l a c i rcuns-

t anc i a de que u n a teor í a social al servic io de los supuestos bás i -

cos del e s t ruc tura l i smo semio lóg ico h a de adoptar , c o m o es 

obvio, u n a pe r spec t iva exter ior d e sp l a z ada de su p rop i a socie-

d a d , toda vez que t iene q u e proh ib i r se de e n t r a d a un acceso 

s i gn i f i ca t ivamente inte l ig ib le a la r e a l i d ad s imból i ca de u n a cul-

tu ra . De ah í que en la au tocomprens ión del p rop io Foucaul t el 

leit-motiv del p l a n t e a m i e n t o teór ico semio lóg ico conver j a pro-

p i a m e n t e con la ex i genc i a de u n a e tno log í a o r i en t ada a l a pro-

p i a cu l tu ra ; su ref lex ión teétr ico-l ingüíst ica es, por así decir lo , el 

m e d i o es t ra tég ico de l que se sirve p a r a p o d e r s i tuarse en el 

l u g a r del obse rvador ex te rno . 

Sólo si se t iene c o n t i n u a m e n t e en c u e n t a el t ras fondo epis-

t emológ i co de Arqueología del saber —esto es, si s egu imos s iendo 

consc ientes de que su a r g u m e n t a c i ó n debe servir t amb i én a la 

p r á c t i c a me todo lóg i c a de u n a per spec t iva cu l t u r a lmen t e neu-

tral— p u e d e c o m p r e n d e r s e f ác i lmente cuá l es el objet ivo y el 

p r inc ip io de o rgan i z a c ión de este r a zonamien to ; es decir, la 

c a t egor í a de « m o n u m e n t o » y el concepto de h is tor ia s i tuado al 

serv ic io del e s t ruc tura l i smo t ienen aqu í sé)lo el va lor de propor -

[40] V Descombes da al concepto de «arqueología» un significado algo 
diferente en el marco de la teoría foucaultiana; cfr. del mismo autor Das Selbe 
und das Andere, op. cit., p. 132; él aquí parte del significado de la arqueología 
como disciplina analítica que pone al descubierto los supuestos soterrados de 
nuestro presente; en este sentido, la «arqueología del saber» es una disciplina 
que reconstruye los presupuestos cognitivos inconscientes de nuestra cultura; 
considero que esta interpretación es a todas luces limitada, porque deja sin 
atender el hecho de que el proceder arqueológico en realidad se dirige bási-
ca y fundamentalmente a monumentos; sólo cu ando reparamos claramente 
en este hecho, se entiende con claridad por qué Foucault pretende «extrañar» 
su propio ámbito de investigación; la forma en la que Foucault trata de llevar 
a cabo esta apuesta, me conduce, por otro lado, al escepticismo frente a los 
intentos de explicar el procedimiento benjaminiano de investigar la historia 
con la ayuda del concepto de arqueología. Para un intento interesante en este 
mismo sentido: cfr. Mare Sagnol, «Walter Benjamin, archéologue de la 
modernité» (manuscrito), 1982, M. Foucault, Die Archdologie des Wissens, op. cit., 
p. 28. 
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c iona r un bosque jo p r e l i m i n a r de las in tenc iones ú l t imas de l 

proyecto de Foucaul t . S u au tént i co t r aba jo emp i eza , en rea l i -

d a d , en el m o m e n t o en el que aqu í se l l eva a c abo un t r aba jo 

« c a t á r t i c o » en el á m b i t o concep tua l ; su func ión no es o t ra q u e 

la de r e m p l a z a r todas esas ca tegor í a s h is tór ico- teór icas de l 

saber cu l tura l de or igen h e r m e n ê u t i c o o p roceden te s de l a f i lo-

sofía de la sub je t iv idad po r otras noc iones q u e y a no t e n g a n 

n i n g u n a re fe renc i a a l a a c t i v idad const i tut iva de sent ido de los 

sujetos. El p rop io Foucaul t se expresa con toda c l a r i d ad a l a 

ho r a de def in i r el objet ivo ú l t imo de su r a z o n a m i e n t o : 

[ . . . ] En l a m e d i d a en q u e mi in t enc ión es de f in i r un m é t o d o de 

aná l i s i s h is tór ico l i b e r ado y a del t e m a an t ropo lóg i co , r e su l t a 

ev iden te q u e l a t eor í a cjue a h o r a se pe r f i l a t iene u n a dob le re l a -

c ión con mi s inves t igac iones p r e c e d e n t e s (es decir , con Historia 

de la locura, El nacimiento de la clínica y Las palabras y las cosas). Es 
u n a t en ta t iva de formula r , en t é r m i n o s g e n e r a l e s [ . . . ] , las h e r r a -

m i e n t a s q u e estos es tud ios h a n u s a d o o h a n cons t ru ido p a r a sí 

m i s m a s en el cu r so de su t r aba jo . A h o r a b i en , po r otro l ado , 

u t i l i za los resu l t ados y a ob ten idos p a r a de f in i r un m é t o d o de 

aná l i s i s d e p u r a d o y a de todo an t ropo log i smo [41 ] , 

U n a vez que el t r aba jo r ea l i z ado en Arqueología del saber 

q u e d a def in ido en estos té rminos , p u e d e deduc i r se sin a p e n a s 

d i f i cu l t ades el e s q u e m a metodo lóg i co que va a segu i r esta inves-

t igac ión conceptua l . Foucaul t a p a r e n t e m e n t e d iv ide y o r g a n i z a 

su p rocede r s igu iendo el mode lo de ese m a r c o metodo lóg i co 

doble cjue R o l a n d Bar thes y a i den t i f i c a r a c o m o conqu i s t a esen-

cia l de la « p r á c t i c a e s t ruc tura l i s t a » [42] . Este m o d e l o presc r ibe 

cjue un ma te r i a l d a d o de invest igac ión sea descompues to de 

e n t r a d a en sus m á s p e q u e ñ o s e lementos , y que éstos sean luego 

ana l i z ados , en un s egundo j iaso, a t end i endo a sus reg las ele for-

m a c i ó n . F ina lmen te , son los nuevos gru j ios o rdenados q u e se 

[41] M. Foucault, Die Archãologie des Wissens, op. cit., p. 28. 
[421 Roland Barthes, «Die strukluralistische Tátigkeit», Kursbuch. 5 (196b), 

pp. 190 y ss. 
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d e s c u b r e n los q u e b r i n d a n la pos ib i l i dad de recons t ru i r la 

e s t ruc tu r a inconsc i en te en f u n c i o n a m i e n t o del d o m i n i o objet i -

vo inves t igado . Esta ope r a c i ón dob le de este t ipo, de « d e s c o m -

pos i c ión» y de « r e - o r g a n i z a c i ó n » —-como R o l a n d Ba r the s 

a f i r m a —, es l a q u e const i tuye a h o r a la base del p l a n t e a m i e n t o 

foucau l t i ano ; estos dos pasos me todo lóg i cos d e b e n ser comp l e -

t ados an tes de q u e se c i e r re el nuevo m a r c o concep tua l v 

c a m p o de ope r a c ione s de u n a a r q u e o l o g í a de saber. 

P a s a n d o por alto, en pr inc ip io , la v a g u e d a d de l a p ropue s t a 

m e t o d o l ó g i c a b a r t h e s i a n a , lo q u e de a q u í se de r i v a p a r a 

Foucau l t de e n t r a d a es la t a r e a de t ener q u e f i l t ra r del c a m p o 

gene r a l de las p roducc ione s cu l tu ra l e s de l s abe r las u n i d a d e s 

ú l t imas cjue y a no p u e d e n segu i r s i endo descompues t a s . Se 

p u e d e obse rva r f á c i lmen t e q u e este p u n t o de p a r t i d a cont iene , 

en el fondo, dos t a r e a s i ndepend i en t e s : an tes de q u e el m a t e r i a l 

ob je to de inves t igac ión sea de s compues to en sus e l emen tos def i -

n i tor ios m á s pequeños , h a de ser pos ib le observar los de u n a 

f o r m a d e s p r c j u i c i a d a c i m p a r c i a l , esto es, i n d e p e n d i e n t e m e n t e 

de t ipo log ías c i en t í f i c amen t e n o r m a l i z a d a s ; Foucau l t c u m p l e la 

p r i m e r a de estas dos t a r e a s m e d i a n t e un proceso ca tegor i a l de-

pues t a en t re pa rén tes i s [43 ] , cuyo obje t ivo no se rá otro q u e el 

de exc lu i r todas esas ideas , t r a d i c i o n a l m e n t e l i g a d a s al d o m i n i o 

f e n o m é n i c o de expres ión s imbó l i ca , q u e t ienen a l gún t ipo de 

r e fe renc i a concep tua l con las r e a l i z ac iones s ign i f i ca t ivas de u n 

sujeto. Este es, p o r tanto , el pa so que , en el curso de la a r g u -

m e n t a c i ó n foucau l t i ana , b a j o el p u n t o de v is ta de l a pe r spec t i -

va del obse rvador e tno lóg ico , c u m p l e la func ión de d e p u r a r 

todos los conceptos bás icos u t i l i zados de toda hue l l a de conte -

n ido h e r m e n ê u t i c o o a s o c i a d a con la f i losof ía de la re f l ex ión . 

Dent ro de la h i s tor ia in te lec tua l , la l ista de c a t ego r í a s que , 

[43] Nancy Frazer usa este concepto procedente del método fenomenológi-
co husscrliano con objeto de definir la actitud metodológica de la última teoría 
del poder tbucaultiana (cfr., «Foucault on Modern Power: Empirical Insights 
and Nonnative Confusions», Praxis International, cuaderno, 3, 1981, pp. 272 v 
s.i. Me parece, sin embargo, que este concepto es sobre todo pertinente para 
describir el trabajo analítico inicial emprendido en la Arqueología ilel saber. 
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c o m o Foucau l t mues t r a , t i enen u n a d e p e n d e n c i a s u b t e r r á n e a 

con l a sospechosa t r ad i c ión h e r m e n é u t i c a y que , por tanto, v a n 

a q u e d a r a l m a r g e n de su p rop io l e n g u a j e teór ico, es c i e r t a m e n -

te m u y a m p l i a , p o r m u c h o q u e sólo p o s e a n u n va lo r ind ica t ivo ; 

es u n a l ista q u e a b a r c a desde conceptos u t i l i zados en el á m b i t o 

de l a f i losof ía de la h is tor ia , c o m o los de « t r a d i c i ó n » o «evo lu -

c i ó n » de los q u e desconf í a t a m b i é n desde el p u n t o de \ista 

me todo lóg i co , d i cho sea de paso , l a f i losof ía ana l í t i c a de l a his-

tor i a [44 ] — has t a c a t egor í a s d iv i sor ias y o rgan i z a t i v a s e l e m e n -

ta les c o m o « o b r a » o « l i b ro» , q u e son dif íc i les de e l i m i n a r del 

m i s m o l e n g u a j e cot id i ano . H a y que v a l o r a r la r a d i c a l i d a d del 

m o d o de p r o c e d e r foucau l t i ano en el h e c h o de q u e t ra te de 

exc lu i r y e l i m i n a r estas noc iones hab i t u a l e s en el l e n g u a j e cot i-

d i a n o de su m a r c o ca tegor i a l ; u n a r a d i c a l i d a d q u e p u e d e 

en t ende r s e si se a c e p t a cjue estas sospechosas r e fe renc i a s t an 

f am i l i a r e s a los actos subjet ivos de s i gn i f i c ado cons t i tuyen u n a 

espec ie de p u n t o de r e f e r enc i a idea l ba jo el cua l se escoge u n a 

pa r t e del con jun to total de las man i f e s t a c iones l i t e ra r i a s y, p o r 

e j emplo , se un i f i c a ba jo el t í tu lo s intét ico de « o b r a » : 

[...] Se puede comproba r i gua lmente que u n a un idad seme jan-

te, lejos de darse inmed i a t amente , es el resu l tado de una opera -

ción; cjue esta operac ión es in terpreta t iva desde que descifra , en 

el texto, la t ranscr ipc ión de a lgo cjue a la vez se esconde y man i -

fiesta; y que la operac ión cjue d e t e rm ina el opus, en su un idad , y 

consecuentemente , l a obra m i sma , no será lo m i smo en el caso 

del autor de El teatro y su doble o el autor del 'Iractatus; y cjue, pol-
lo tanto, c u a n d o uno hab l a de u n a 'obra ' en c a d a caso, uno está 

u sando la expres ión en un diferente sentido. L a obra no puede 

cons iderarse ni como u n a un idad inmed i a t a ni como u n a uni-

d ad def in ida ni como u n a un idad h o m o g é n e a [45] . 

La a soc i ac ión de actos s igni f icat ivos a t r ibu ib le s a ind iv iduos 

— que , c o m o Foucau l t reconoce , es t an to u n e l emen to concep -

|44] Cfr. ' también H. M. Baumgarten, Kontiunitat und (¡eschichte, op. cit. 
|45| M. Foucault, Die Archdologie des Wissens, op. cit., p. 38. 
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tua l cons t i tu t ivo de l a filosofia de l a h i s to r i a q u e h a d e ser supe -

r a d a c o m o u n a n o c i ó n c en t r a l e n el l e n g u a j e c o t i d i a n o — se 

i n t r o d u c e u n a y o t r a vez e n el m o d o d e p r o c e d e r de las c i enc i a s 

h u m a n a s . El m é t o d o d e l a c o m p r e n s i ó n e m p á t i c a o l a i d e a d e 

u n a h e r m e n é u t i c a c r e a d o r a d e s i gn i f i c ado son e x p l i c a c i o n e s 

q u e e s t án d e t e r m i n a d a s en el m i s m o sen t ido p o r l a tesis de q u e 

h a y r e a l i z a c i o n e s s i gn i f i c a t i va s de u n su je to q u e se h a n ob je t i -

v a d o en los textos suscept ib l e s de i n t e r p r e t a c i ó n ; d e ah í q u e 

todos estos p r o c e d i m i e n t o s me todo lóg i co s , de l m i s m o m o d o 

q u e sus c o n c e p t o s co r r e spond i en t e s , c o n c e p t o s c u y a s c o n n o t a -

c iones s e m á n t i c a s sub j e t i va s i m p l í c i t a m e n t e y a se h a n e x p u e s -

to, t i e n e n , p o r c o n s i g u i e n t e , q u e q u e d a r e x c l u i d o s d e l 

i nven t a r i o d e los i n s t r u m e n t o s t eór i cos p rop io s de u n a « a r q u e o -

l o g i a » de l s a b e r cu l t u r a l [ 46 ] , 

A h o r a b i en , este p r o c e d i m i e n t o d e p u e s t a en t r e p a r é n t e s i s 

q u e Foucau l t p l a n t e a y sólo d e s a r r o l l a c o m o m o d e l o g e n e r a l , y 

a l q u e d e b e n a d a p t a r s e l a s c a t e g o r í a s y m é t o d o s d e la d isc ip l i -

n a h i s tó r i co - in t e l e c tua l , es p r o m o v i d o con l a e s p e r a n z a t eó r i c a 

de que , d e s p u é s de l a r e t i r a d a y d e p u r a c i ó n d e todo el ins t ru -

m e n t a l cogn i t i vo i n a d e c u a d o , el á m b i t o d e inves t i g ac ión a p a -

rezca , p o r as í dec i r lo , en u n a f o r m a n o d e s f i g u r a d a . S e g ú n 

Foucau l t , e s ta t a r e a s i s t emá t i c a d e p u e s t a en t r e p a r é n t e s i s h a de 

p l a n t e a r s e d e ta l m o d o que , u n a vez c o n o c i d o el f u n c i o n a m i e n -

to de l s i s t ema de r e f e r e n c i a t r a d i c i o n a l , p u e d a r e t i r a r e sa e spe -

c ie d e ve lo s imbó l i co d e l a r e a l i d a d ex i s t en te a secas . C o m o 

r e su l t ado de todo el lo, el m a t e r i a l ob j e to d e i nve s t i g a c ión e n el 

t e r r e n o h i s tó r i co - cu l tu r a l h a de a p a r e c e r de f o r m a n e u t r a l a l a 

m i r a d a de l o b s e r v a d o r : 

U n a v e z q u e e s t a s f o r m a s i n m e d i a t a s d e c o n t i n u i d a d [es to es, 

l a s s u p o s i c i o n e s t e ó r i c a s d e u n a h i s t o r i a i n t e l e c t u a l d e c o r t e 

h e r m e n ê u t i c o , A . H . J q u e d a n e n s u s p e n s o , q u e d a l i b e r a d o e n 

r e a l i d a d t o d o u n á m b i t o d e ob j e to s . U n i n m e n s o c a m p o d e 

t r a b a j o q u e , s in e m b a r g o , es p o s i b l e d e f i n i r : e s t e c a m p o se 

c o m p o n e d e l a t o t a l i d a d d e los e n u n c i a d o s e f e c t i vo s (enoncés) 

[46J Ibíd., pp. 48 y ss. 
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( y a s e a n h a b l a d o s o e sc r i to s , e s to n o d e s e m p e ñ a n i n g ú n p a p e l 

e s p e c i a l ) e n su d i s p e r s i ó n c o m o h e c h o s y e n l a c o n s i s t e n c i a 

q u e l es es p r o p i a y c o n s t i t u y e . A n t e s d e q u e u n o h a y a d e v é r -

s e l a s c o n c i e r t o g r a d o d e c e r t e z a c o n u n a c i e n c i a o c o n n o v e -

las , c o n m e n s a j e s p o l í t i c o s o l a o b r a d e u n a u t o r o, e n g e n e r a l , 

c o n u n l ib ro , el m a t e r i a l q u e u n o h a d e t r a t a r e n su n e u t r a l i -

d a d o r i g i n a r i a es u n a p l é t o r a d e a c o n t e c i m i e n t o s e n el e s p a -

c i o de l d i s c u r s o e n g e n e r a l . As í es c o m o a p a r e c e el p r o y e c t o 

d e u n a d e s c r i p c i ó n p u r a d e los a c o n t e c i m i e n t o s d i s c u r s i v o s 

c o m o el h o r i z o n t e d e l a i n v e s t i g a c i ó n d e l a s u n i d a d e s q u e l a 

c o n s t i t u y e n . . . [ 4 7 ] . 

C o n t e m p l a d o d e s d e el p u n t o de v i s t a ep i s t emo lóg i co , este 

p a s o r e f l ex ivo p r e c r í t i co no sólo c o n t i e n e y a l a r e spue s t a d e 

Foucau l t a l s e g u n d o p r o b l e m a q u e se p r e s e n t a con l a t a r e a d e 

u n a d e s c o m p o s i c i ó n a n a l í t i c a de l m a t e r i a l d e inves t i g ac ión e n 

sus u n i d a d e s m á s e l e m e n t a l e s , s ino t a m b i é n y a u n a dec i s i v a 

a l u s ión a su so luc ión de l a d i f i c u l t a d v i n c u l a d a al s i gu i en t e p a s o 

m e t o d o l ó g i c o : la n u e v a o r g a n i z a c i ó n de es tas u n i d a d e s , u n a vez 

q u e h a n q u e d a d o a h o r a l i b e r a d a s de su a n t i g u o contex to . P u e s 

p o r « e n u n c i a d o s » o « e x p r e s i o n e s e f ec t i va s » se h a c e r e f e r e n c i a 

m a n i f i e s t a m e n t e a los e l e m e n t o s m á s p e q u e ñ o s d e los q u e se 

c o m p o n e todo el c a m p o del s a b e r cu l t u r a l c o m o ta l , m i e n t r a s 

q u e p o r el c o n c e p t o de « d i s c u r s o » se a l u d e en p o c a s p a l a b r a s a 

e sas f o r m a c i o n e s e n l a s q u e de sde l a p e r s p e c t i v a a r q u e o l ó g i c a 

d e b e n vo lve r a a g r u p a r s e d e n u e v o a q u e l l o s e l e m e n t o s q u e en 

u n p r i n c i p i o h a b í a n s ido a i s l ados . 

P l a n t e a d o el a su n to en el con t ex to de l p royec to m e t o d o l ó -

g i co i n t r o d u c i d o p o r R o l a n d B a r t h e s , p u e d e dec i r s e q u e 

Foucau l t , u n a vez d e l i m i t a d a su p r o p u e s t a d e p o n e r en t r e 

p a r é n t e s i s l a s a n t i g u a s c a t egor í a s , se ve o b l i g a d o a c o n f r o n t a r s e 

c o n l a t a r e a de d e s c o m p o n e r a n a l í t i c a m e n t e h a s t a sus ú l t imos 

e l e m e n t o s el m a t e r i a l suscept ib l e de i nve s t i g ac ión q u e a h o r a y a 

q u e d a d o l i b e r a d o y p u r g a d o d e las pos ib les a soc i a c i one s e idé t i -

ca s i n a d e c u a d a s . A h o r a b i en , d a d o q u e él p a r e c e c o n v e n c i d o 

[47] Ibíd. p. 41. 
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de u n a forma supue s t amen t e i n g e n u a de que , t ras u n a comple -

ta e l im inac ión de todas las b a r r e r a s cogni t ivas h e rmenéu t i c a s , 

se mues t r a el objeto de u n a forma no ve l ada , por así decir lo , 

c o m o un « e n sí» i ndepend i en t e del conoc imien to , p u e d e senci-

l l amen te p a s a r por a l to este p a so metodo lóg ico . L a a c t i v idad 

ana l í t i c a cjue h a b í a t o m a d o en cons ide r ac ión R o l a n d Bar thes 

es en Foucaul t i n m e d i a t a m e n t e pues t a en re l ac ión con su pro-

ced imien to de pues t a ent re paréntes i s , y a que en éste el domi -

nio f enomén i co que es ob je to de invest igac ión no solo q u e d a 

l ibe rado de todas las r epresen tac iones fa l seadoras , s ino que , de 

este modo , i gua lmen te , p u e d e n los f enómenos en cues t ión des-

vedarse en su ex i s tenc ia d e s n u d a y no a d u l t e r a d a . Foucaul t p re -

senta l a r e a l i d ad q u e q u e d a t ras su p u r g a de las v ie j as 

ca tegor í a s c las i f i ca tor ias de las c i enc ias h u m a n a s c o m o un con-

g l o m e r a d o caót ico de enunc i ados l ingüíst icos, c o m o u n a s u m a 

i n aba r c ab l e de « a con t e c im i en to s d iscurs ivos» ; son éstos los cjue, 

desde el j^unto de vista a rqueo lóg ico , f o r m a n la m a t e r i a p r i m a 

sobre la que se a s i en ta el c a m p o gene r a l del s abe r cu l tura l . 

Ya la def in ic ión m i s m a de lo q u e se cjuiere d a r a e n t e n d e r 

c o m o « e n u n c i a d o » (moneé) v a a resu l t a r a Foucaul t bas t an te 

p r o b l e m á t i c a . P a r a p o d e r c o m p r e n d e r l a d i f i cu l t ad con la que 

él n o p u e d e p o r m e n o s de toparse , es nece s a r io p a r a r m i en t e s 

de nuevo en el dec is ivo pape l teór ico que d e s e m p e ñ a este con-

cepto en la Arqueología del saber. Esta inves t igac ión se p l an t ea , 

c o m o y a se h a mos t r ado , el amb i c io so obje t ivo de de s a r ro l l a r 

el pos ib le m a r c o c a t egor i a l p a r a u n a t eor í a del s abe r cu l tu ra l 

que c o m p r e n d e su ob je to c o m o un p l exo textua l d a d o objet i -

v a m e n t e y no in t e rp re t ab l e en t é rm inos h e r m e n ê u t i c o s ; p a r a 

ser j u s tos con esta ex i g enc i a , cjue, c o m o se h a visto, h u n d e sus 

ra í ces en la p re tcns ión de r e a l i z a r u n a e tno log í a de la p r o p i a 

cu l tu r a , Foucaul t h a c e uso del novedoso impu l so pos ib i l i t ado 

po r el e s t ruc tu r a l i smo en el á m b i t o de la s emio log í a , en v i r tud 

del cua l h e m o s de c o m p r e n d e r las r e a l i z ac iones mundo- s i gn i -

f i ca t ivas de los sujetos en conex ión con el o rden i n d e p e n d i e n -

te, no subjet ivo, de un s i s tema de signos. S in e m b a r g o , l a i d e a 

bás i ca cjue surge de todo este desar ro l lo , que f i n a l m e n t e h a de 

p e r m i t i r un aná l i s i s de t ipo obje t iv i s ta de los textos, sólo v a a 
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t ener p a r a Foucau l t , c i e r t amen te , u n a u t i l i dad l im i t ada , h ab i -

d a c u e n t a de cjue él a sp i r a a u n a exp l i c ac ión no sólo p a r a actos 

a i s l ados de s ign i f i cado , c u y a s u n i d a d e s e l emen t a l e s son las 

p a l a b r a s de un s i s t ema l ingüís t ico , s ino p a r a f o r m a c i o n e s c o m -

p le j as de s ímbolos c o m o s i s temas de saber, c u y a s u n i d a d e s e le-

m e n t a l e s son y a a su vez g r u p o s de p a l a b r a s , esto es, 

a f i r m a c i o n e s sobre es tados de hecho . Así , m i e n t r a s el es t ructu-

r a l i smo semio lóg i co d i r i ge su a r g u m e n t a c i ó n i n i c i a lmen t e sólo 

al p l a n o l ingü ís t i co de la p a l a b r a , Foucau l t se ve ob l i g ado a 

ex t ende r el m i s m o a r g u m e n t o al p l ano l ingüís t ico de la o r a -

c ión, p o r q u e sólo en este p l ano se p u e d e n e n c o n t r a r los c o m -

ponen te s e l emen t a l e s p a r a comple jos de i dea s y m o d o s de 

p e n s a m i e n t o . De ah í cjue él se d i r i j a h a c i a un equ iv a l en t e con-

cep tua l d e la noc ión s emio lóg i c a de s igno que sea c a p a z de 

de f in i r u n a u n i d a d l ingü í s t i ca cjue, c o m o el s igno, se d e f i n a 

ú n i c a m e n t e po r su pos ic ión en un s i s tema pre - s ign i f i ca t ivo de 

reg las , p e ro que , a d i f e r enc i a del s igno, t a m b i é n p e r m a n e z c a 

por e n c i m a del p l a n o de la p a l a b r a en el nivel de las expres io-

nes p r e p o s i c i o n a l e s el « e n u n c i a d o » d e b e p r e c i s a m e n t e 

r ep r e s en t a r u n a u n i d a d l ingü í s t i ca de este t ipo. 

La s fó rmu l a s a p a r e n t e m e n t e cont rad ic tor i a s , q u e resu l tan 

necesa r i a s p a r a l a descr ipc ión de la func ión del concep to de 

« e n u n c i a d o » , mue s t r an con c l a r i d ad las d i f i cu l t ades con las 

cjue se choca Foucaul t en su intento de of recer u n a def in ic ión . 

Por u n a par te , no p u e d e ev i ta r en t ende r el enunc i ado , en u n a 

p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n al t e m a , c o m o u n a suerte de c o m b i n a -

c ión de p a l a b r a s en pr inc ip io s ign i f ica t iva . El e n u n c i a d o es un 

c o m p o n e n t e del uso l ingüís t ico o del d iscurso, pero no y a un 

c o m p o n e n t e del l engua j e ; en el e n u n c i a d o se c las i f i can y orde-

n a n los e l ementos semio lóg icos de un s i s tema l ingüís t ico ba jo 

el p u n t o de v is ta de su pre tens ión de a f i r m a r va l idez ; de ah í 

que h a y a que a t r ibu i r al sujeto un p a p e l const i tut ivo en l a 

m e d i d a en que sólo él es c a p a z de c o n j u g a r s i gn i f i c a t i vamente 

las u n i d a d e s l ingü ís t icas con la in tenc ión de la a f i r m a c i ó n . 

« [ . . . ] En t é rm inos gene r a l e s pa r e ce r í a , a p r i m e r a vista al 

menos , cjue el sujeto de un e n u n c i a d o es p r e c i s amen t e el q u e 

ha p roduc ido los dist intos e l ementos con la in tenc ión de pro-
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duc i r s i gn i f i c ado» [48 ] . A d e m á s de esto, en el m o m e n t o en el 

que a p a r e c e en el d i scurso con la in t enc ión de r e iv ind i ca r va l i -

dez en u n a re l ac ión in tenc iona l , el s i gn i f i cado del s igno no 

q u e d a y a d e t e r m i n a d o exc lu s i vamente por su pos ic ión en el sis-

t e m a semio lóg ico de re lac iones , s ino t a m b i é n po r su re l ac ión 

re fe renc i a l con la a f i r m a c i ó n de un es tado de hecho . Esto es lo 

que Foucaul t p a r e c e en c u a l q u i e r caso admi t i r : « U n a ser ie de 

s ignos se convier te en e n u n c i a d o ba jo la cond ic ión de q u e 

t e n g a u n a re l ac ión espec í f i ca con ' a l go m á s ' » [49 ] , C o m o no es 

dif íc i l de observar , estas dos a f i r m a c i o n e s v io l an en r e a l i d ad los 

presupues tos teór icos ba jo los q u e de s a r ro l l aba su a r g u m e n t a -

c ión el e s t ruc tu ra l i smo semio lóg ico . U n e n u n c i a d o no es a q u í 

y a un s imple e l emen to de u n a en t i d ad a u t ó n o m a f o r m a d a de 

re l ac iones de d e p e n d e n c i a i n t e r n a si se conc ibe c o m o u n a 

c o m b i n a c i ó n de p a l a b r a s sub j e t i v amente in tenc iona l y re l ac io-

n a d a en t é rm inos referenc ia les . En ve rdad , t an pronto c o m o 

e n t e n d e m o s el e n u n c i a d o en los t é rm inos de u n a u n i d a d l in-

gü í s t i ca q u e se c o m p l e t a p o r u n a in tenc ión s ign i f ica t iva , y a no 

p o d e m o s po r m á s t i empo ana l i z a r lo en re l ac ión con su posi-

c ión den t ro de u n a e s t ruc tu ra r e l ac iona l prc -s ign i f i ca t iva , s ino 

sólo en conex ión con el e s tado de hecho al q u e se h a d a d o un 

s i gn i f i cado in tenc iona l . Foucaul t p a r e c e adver t i r el pe l i g ro que 

a m e n a z a a su a r g u m e n t o en esta r e f e renc i a a la in tenc ión indi -

v idua l de s ign i f icado, así c o m o al hecho a f i r m a d o por el e n u n -

c i ado ; c o m o si qu i s i e r a ev i t a r ( i r iesgo de r e c a e r en los m o d o s 

de h a b l a r de la f i losof ia del sujeto, él a h o r a se d i spone a o p e r a r 

en con t r a de todo lo que se h a b í a a c e p t a d o c o m o def in i c ión de 

« e n u n c i a d o » y vue lve a r e c h a z a r las p r o p i e d a d e s de u n a c o m -

b inac ión l ingü í s t i ca s ign i f ica t iva . 

No resul ta fácil , sin embargo , seguir las propues tas de def in i -

c ión que ofrece Foucault con el propósi to de o torgar al enunc i a -

do un estatuto c o m p a r a b l e al concepto semio lóg ico de signo. En 

d i recc ión a este objet ivo, él lo p r imero que hace es s epa r a r la 

[48] Ibíd., p. 135. 

[49] Ibíd., p. 129. 
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u n i d a d lóg ica de la proposic ión y l a un idad p r a g m á t i c a del acto 

de hab l a de la u n i d a d g r ama t i c a l de la orac ión . Los criter ios que 

aqu í son respec t ivamente int roduc idos p a r a de l imi t a r las un ida -

des e l ementa l e s de discurso no se ap l i can al enunc i ado , po rque 

éste, c o m o tota l idad , posibi l i ta un g r a n n ú m e r o de posibles 

conex iones l eg í t imas entre los signos. Por esto Foucaul t va a 

en tender t amb ién , por e jemplo , « u n a g rá f i ca , u n a curva de cre-

c imiento , u n a p i r á m i d e de edad , u n a g r á f i c a de ex i s tenc ia» [50] ; 

a u n q u e no deber í a ser difícil reconocer propos ic iones d ispuestas 

f o r m a l m e n t e en tablas estadíst icas o representac iones gráf icas , 

él c i ta todos estos casos p a r a demos t r a r l a inut i l idad de las def i -

n ic iones propuestas de « e n u n c i a d o » que se p u e d e n encon t r a r en 

los anál is is l ingüíst icos. En su lugar, él va a ofrecer f i na lmente un 

tipo de ca rac te r i zac ión conceptua l que observa el ún ico e l emen-

to c o m ú n a todos los casos concebib les de enunc i ados en u n a 

func ión genera l : la de pres tar « ex i s t enc i a » a u n a comb inac ión 

de signos. L a def in ic ión s in té t i camente conc luyente que ofrece 

es consecuen temente v aga : 

Id e n u n c i a d o no es, p o r tanto , u n a e s t ruc tu r a (es decir, un con jun -

to de r e l ac iones ent re e l emen to s v a r i ab l e s q u e p e r m i t e u n a s u m a 

q u i z á inf in i ta d e m o d e l o s concretos) ; es u n a func ión de ex i s t enc i a 

p r o p i a d e los s ignos a p a r t i r d e lo q u e u n o ¡Hiede dec i r po r el a n á -

lisis o l a in tu ic ión , d e si p r o d u c e u n ' sent ido ' o no ; de q u é r eg l a s 

s igue y si se y u x t a p o n e ; de q u é es s igno y q u é t ipo de a c to se 

e n c u e n t r a in f lu ido po r su f o r m u l a c i ó n (oral u escr i ta) [51 ] . 

Si scilo se p u e d e d e t e r m i n a r r e t rospec t ivamente si un enun-

c i ado « p r o d u c e sent ido» , en tonces no p u e d e dec irse que la 

in tenc ión ind iv idua l de s ign i f i cado o la re l ac ión re ferenc ia l a un 

supues to es tado de hecho sean ca rac te r í s t i ca s def in i tor i a s 

in t r ínsecas suyas ; m á s b ien, lo que sucede es que toda expres ión 

s imbó l i ca que represente una c o m b i n a c i ó n de, al menos , dos 

[50| Ibíd., p. 120. 

15 1 ] Ibíd., p. 126: Importantes en este sentido son las indicaciones de 

l'oucault sobre la «exter ior idad de los enunciados» , op. cit., pp. 176 y ss. 
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p a l a b r a s o signos p u e d e a sp i r a r a l l a m a r s e un « e n u n c i a d o » . 

U n a p á g i n a antes Foucaul t , sin e m b a r g o , h a b i a r e c h a z a d o u n a 

def in ic ión t an inserv ib le c o m o ésta: 

Aproximémonos al ejemplo un poco más: el teclado de una 
máquina de escribir no es un enunciado, pero la misma serie 
de sílabas: A, Z, E, R , T, inscrita en un manual de instruccio-
nes para máquinas de escribir, es el enunciado del orden alfa-
bético utilizado por los tipógrafos franceses... [52]. 

Este pa s a j e nos ofrece un buen e j emp lo de por qué nosotros 

t o m a m o s u n a serie de s ignos o p a l a b r a s po r un e n u n c i a d o en el 

m o m e n t o en el que p o d e m o s infer i r que u n a re fe renc i a inten-

c iona l o u n a a f i r m a c i ó n están conec t ada s con él; en un m a n u a l 

de ins t rucc iones este s ign i f i cado in tenc iona l se ap r ec i a con 

s egu r i d ad e x p r e s a m e n t e por un e l emen to propos ic iona l i locu-

c ionar io ; de este modo , l a ser ie de s í l abas en un caso c o m o éste 

const i tuye el c o m p o n e n t e de u n a propos ic ión cons t ru ida g r a -

m a t i c a l m e n t e o s i m b ó l i c a m e n t e a b r e v i a d a . S in e m b a r g o , 

Foucaul t no t o m a en serio las imp l i c ac iones de su prop io e j em-

plo : h a b r í a neces i t ado r e p a r a r exp l í c i t amente en el hecho de 

que c o m p r e n d e m o s u n a expres ión s imból i ca c o m o un enunc i a -

do c u a n d o se la p u e d e a t r ibu i r u n a in tenc ión s ign i f ica t iva . Ea 

iden t i f i c ac ión de u n e l emen to tex tua l o un s ímbolo c o m o un 

e n u n c i a d o se r e l a c iona con un presupues to h e r m e n ê u t i c o ; 

desde el p r inc ip io nosotros h e m o s ten ido y a cjue habe r l e atr i -

bu ido la ca rac te r í s t i c a de expresiém s ign i f ica t iva , in tenc iona l , 

antes de p o d e r e x a m i n a r el con ten ido de su enunc i ado . Pero el 

in tento de p roporc iona r u n a de f in i c ión cuas i - s emio lóg i ca de 

« e n u n c i a d o » está c o n d e n a d o al f r a ca so [53 ] , pues si el enunc i a -

do es u n a ins tanc ia l ibre de toda i n t enc iona l i d ad subjet iva , en 

[52] Ibíd., p. 125. 
|53] A un resultado similar, aunque por razones diferentes, van a llegar 

dos discusiones distintas con la «arqueología del saber» de la misma época; 
cfr. Gerd Kimmerle, «Die Leere im Denken des verschwindenen Manschen», 
Konkursbuch, 5 (1980), pp. 111 y ss. 
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ese caso no p u e d e d is t ingui rse y a de u n a c o m b i n a c i ó n a rb i t r a -

r i a de signos; y si se de f ine c o m o u n a re l ac ión s imból i ca prec i -

s a m e n t e po r un s ign i f i cado in tenc iona l , en tonces sólo p u e d e ser 

en t end ido e c h a n d o un vistazo al es tado de cosas s ign i f i cado 

i n t enc iona lmen t e y y a no pres igni f ica t ivo . 

En la m e d i d a en que Foucaul t qu i e r e ev i ta r cu a l qu i e r refe-

r enc i a a l a i n t enc iona l i d ad del sujeto hab l an te , no p u e d e pe r -

mit i rse en r e a l i d ad admi t i r n i n g u n a def in ic ión de « e n u n c i a d o » . 

Él, no obstante , t r a t a de l l evar a c abo este in tento y, por tanto, 

se ve e m p u j a d o a c a e r en u n a pe rn i c io sa cont rad i cc ión : l a de 

cjuerer in t roduc i r l a cuest ión del e n u n c i a d o a toda costa en rea-

l i d ad c o m o un e l emen to f u n d a m e n t a l y s ignif icat ivo del uso l in-

güís t ico y a l a vez neces i t a r ev i tar j ior comple to el concepto 

m i s m o de s ign i f icado. Es esta s i tuac ión la que le conduce a la 

consecuenc i a , a p r i m e r a vista m á s b ien inút i l , de p re sen t a r el 

e n u n c i a d o c o m o u n a « func ión de ex i s tenc ia del s igno» . A la luz 

de esta comprens ión del concepto , el e n u n c i a d o es a lgo así 

c o m o el m e d i o en el que el s igno e m e r g e del á m b i t o de m e r a s 

pos ib i l idades de un s i s tema l ingüís t ico y desde el que p u e d e asi-

m i s m o en t r a r en el p l ano efect ivo de su uso en la l engua . En esa 

m e d i d a , los d i fe rentes t ipos de expres ión l ingüís t ica , entre ellos 

t a m b i é n los t ipos de «proposic ión!» ana l i z ados en la c i enc i a del 

l engua j e t r ad ic iona l , sólo c u m p l e n u n a func ión c o m ú n , l a de 

de j a r a p a r e c e r soc i a lmente al s igno en f o r m a de discurso. El 

e n u n c i a d o es, por así decir lo , el s igno tal c o m o a p a r e c e socia l-

m e n t e en la acc ión ; c o m o este ú l t imo, pa r t i c i p a en el a n o n i m a -

to de u n a fo rmac ión l ingü ís t ica ca ren te de i n t enc iona l i dad . De 

todo esto p u e d e deduc i r entonces Foucaul t cjue el enunc i ado , 

en l u g a r de ser j i roduc ido po r un hab l an te , d e t e r m i n a an tes por 

sí m i s m o la func ión cjue ha de a sumi r el h ab l an t e u n a vez cjue 

éste h a c e uso de aqué l : 

De ah í q u e el su je to del e n u n c i a d o no d e b a ser j i e rc ib ido c o m o 

a l g u i e n sus tanc ia l o f u n c i o n a l m e n t e idént i co a l au to r de la for-

m u l a c i ó n ; de hecho , él no es ni la c ausa , ni el o r i gen ni el p u n t o 

de j i a r t i d a de ese f e n ó m e n o q u e const i tuye la a r t i cu l a c ión escr i -

ta u ora l de u n a propos ic ión ; no es, pues , la i n t e n c i o n a l i d a d 
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subjet iva l a que , a n t i c i p a n d o s i l enc io samente l as pa l ab r a s , las 

o rdene c o m o el c u e r p o vis ib le de sus in tu i c iones [ . . . ] Es u n 

d e t e r m i n a d o l u g a r v ac ío que , en r e a l i d ad , p u e d e ser o c u p a d o 

por d i fe rentes ind iv iduos ; a h o r a b i en , en l u g a r de ser de f in ido 

de u n a vez por todas y m a n t e n e r s e c o m o tal , i na l t e r ab l e , en un 

texto, un l ibro o u n a ob r a , t r a n s f o r m a este l u g a r [ . . . ] S i u n a 

propos ic ión , u n a frase , u n c o n j u n t o de s ignos p u e d e dec i r se 

que se h a ' e xp re s ado ' , no es po r el h e c h o de que , u n buen d ía , 

a a l gu i en se le o c u r r a h a b l a r o escr ib i r en a l g u n a f o r m a conc re -

ta de escr i tura ; es p o r q u e la pos ic ión del su jeto p u e d e ser de t e r -

m i n a d a de a n t e m a n o . D e s c r i b i r u n a f o r m u l a c i ó n c o m o 

e n u n c i a d o no cons is te en a n a l i z a r las r e l ac iones ex is tentes 

entre el au to r y lo q u e él d i ce [ . . . ] , s ino en d e t e r m i n a r q u é posi -

ción p u e d e y d ebe ser o c u p a d a po r un i nd i v iduo p a r a p o d e r ser 

su su jeto [54 ] , 

Aquí Foucault n o h a c e sino repetir , en el p l ano concre to de 

la parole, o uso de la l engua , l a i dea bás i ca de la semio log ía , según 

la cua l los actos ind iv idua les de s ign i f icado se subord inan al 

orden de signos de l s i s tema l ingüíst ico; la tesis que esta inferen-

c ia debe jus t i f i ca r a f i r m a que todo enunc i ado f ác t i c amente exis-

tente de t e rm ina en c ier ta m e d i d a c o m o ó r g a n o e jecut ivo al 

su je to co r r e spond i en t e . Este p l a n t e a m i e n t o se d e s a r r o l l a 

s igu iendo consecuen temente la estela del es t ruc tura l i smo semio-

lógico, pero sólo t iene sent ido sobre l a base de la ex is tenc ia de 

ese ar tefacto de t e rm inan t e del enunc i ado desprovisto de toda 

in tenc iona l idad y, en p r i m e r a ins tanc ia , ca rente de sent ido; sólo 

c u a n d o la expres ión l ingüíst ica es cons ide rada , de un m o d o que 

d i f íc i lmente puede reconstruirse , como un acontec imien to cjue 

p recede a l a intenc ión de h ab l a ind iv idua l , t iene sent ido s i tuar 

la función del sujeto hab l an te en u n a s i tuac ión de un i l a te ra l 

d e p e n d e n c i a con respecto ai t ipo correspondiente de enunc i ado . 

A h o r a b ien , c o m o nos r e c u e r d a un s imple vistazo al m o d e -

lo metodo lóg ico propues to por R o l a n d Barthes , l a def in ic ión de 

« e n u n c i a d o » y, por ende , la def in ic ión de los e l ementos subya-

[51] M . Foucault, Archdologie des Wissens, op. cit.. pp. 138 y ss. 
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cen íes al c a m p o genera l del saber cu l tura l , sólo const i tuye la 

p r i m e r a de las dos ope rac iones p ropues ta s po r los es t ructura l i s -

tas; en u n s egundo paso u n o h a de p o n e r de man i f i e s to esas 

reg las de fo rmac ión de acc ión a n ó n i m a en v i r tud de las cua les 

se a g r u p a n los e l ementos ana l í t i c amen t e a i s l ados en g rupos 

o r d e n a d o s e m p í r i c a m e n t e obse rvab l e s . Por c o n s i g u i e n t e , 

Foucaul t h a de conf ronta r se con la t a r e a de a n a l i z a r las leyes de 

cons t rucc ión po r m e d i o de las cua les se f o r m a n de la m a s a caó-

t ica del con jun to total de los enunc i ados fáct icos los g rupos pa r -

c ia les que l l egan a ser efect ivos c o m o s is temas de s aber cu l tu ra l . 

Los órdenes s imból icos que de esta f o r m a e m e r g e n de nuevo a 

l a v is ta a s u m e n el l u g a r q u e en la concepc ión h e r m e n é u t i c a de 

la h is tor ia de las ideas h a b í a q u e d a d o de f in ido po r ca tegor í a s 

de o rgan i z a c ión t r ad ic iona le s c o m o « é p o c a » , « o b r a » o « l i b ro » . 

Foucaul t d e n o m i n a «d i scur sos» a las u n i d a d e s l ingüís t icas cjue 

se p o n e n de man i f i e s to en el domin io f enomén i co del s abe r 

r ep re s en t ado s imbó l i c amen te c u a n d o este d o m i n i o se con tem-

p l a sobre el t ras fondo de las reg l a s de fo rmac ión de enunc i ados . 

Este se rá el au tén t i co t e m a de esa h is tor ia suya de las ideas 

e x t r a ñ a d a a rqueo lóg i c amen t e . 

Desde el comienzo , p u e d e cons idera r se el concepto de «d is -

cu r so» c o m o u n a conqu i s t a t eór i ca del aná l i s i s de la soc i edad 

foucau l t i ano ; no sólo h a s ido cons ide rado c o m o el i n s t rumento 

m á s a d e c u a d o p a r a una renovac ión de la Teo r í a C r í t i c a [55 ] , 

sino que h a proporc ionado también el impulso p a r a desarrol lar 

u n a concepción independiente de lo que re j j resenta la teoría [56] , 

A dec i r v e rdad , no es fáci l ap r e c i a r el in terés cjue p u e d a t ener 

esta c a t egor í a cent ra l del p l a n t e a m i e n t o or i g ina r io foucau l t i ano 

en el nivel en el cjue es i n t roduc ida t eó r i c amente en Arqueología 

[551 Cfr. también Charles Lemert y Cart l i Gillan, « L h e New Alternative 
in Criticai Sociology: Foucault's Discursive Analysis», en Cultural Hermeneutics, 
4 (1977), pp. 309 y ss. 

[56] Cfr. asimismo: Friedrich A. Kittler v Horst Turk, ed. Urszenen. 
I.iteratunvissensehajl ais Diskursana/yse und Diskurskritik, Frankfurt, 1977: cfr. tam-
bién el conciso pero panorámico artículo de Harold YVoetzel, «Diskursanalyse 
in Frankrcich», Das Argurnent, cuaderno 126 (1980), pp. 511 y ss. 
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del saber. En este p u n t o , el c o n c e p t o d e b e su s i gn i f i c ado sobre 

todo a l a s imp l e dec i s ión c o n c e p t u a l de l l a m a r « d i s c u r s o s » a 

todos los s i s t emas l ingü í s t i cos en los q u e se a g r u p a n d iversos 

e n u n c i a d o s b a j o a l g ú n t ipo d e r eg l a s ; en c u a l q u i e r caso, así 

es c ó m o h a de c o m p r e n d e r s e el s i gu i en t e pa so , a l go s u m a r i o , 

en el q u e Foucau l t e x p o n e su p rop io uso del c o n c e p t o de dis-

curso : 

[ . . . j p o d e m o s c o m p r e n d e r a h o r a la r a z ó n p a r a el s i gn i f i c ado 

equ i voco de l t é r m i n o "discurso' de l q u e aqu í nosotros h e m o s 

hecho uso y abuso en d i fe rentes sent idos : de u n m o d o m u y 

g e n e r a l e i n d e t e r m i n a d o , c a b e def in i r lo c o m o un con jun to de 

performances l ingü ís t icas . Nosotros e n t e n d í a m o s an tes p o r dis-

curso a q u e l l o q u e h a b í a s ido p r o d u c i d o ( even tua lmente , inc lu -

so s i empre ) po r g r u p o s de signos. Pero yo q u e r í a dec i r en 

r e a l i d a d u n g r u p o de ac tos de f o r m u l a c i ó n , u n a ser ie de p ropo-

s ic iones o sen tenc i a s . F i n a l m e n t e y este s i gn i f i cado es en el 

q u e finalmente se usa- ( junto con el p r ime ro , cjue le s i rve 

c o m o hor izonte) , p u e d e dec i r se cjue el d i scurso se cons t i tuye 

po r un con jun to suces ivo de s ignos en t an to q u e son e n u n c i a -

dos, esto es, en la m e d i d a en q u e se les p u e d e a t r ibu i r m o d a l i -

d a d e s p a r t i cu l a r e s de ex i s t enc i a [571. 

Esta definiciém ser ía fáci l de a c e p t a r si el concepto de 

« e n u n c i a d o » poseye r a e f ec t i vamente la c l a r i d ad cjue aqu í se le 

supone. Si el e n u n c i a d o const i tuye la u n i d a d e l ementa l del 

s abe r cjue d e t e r m i n a la cu l tu ra de una soc iedad , los s i s temas de 

enunc i ados empí r i cos surg idos p o r la c o m b i n a c i ó n r e g u l a d a de 

diversos enunc i ados t a m b i é n t endr í an cjue l l amar se «d i s cur -

sos» . Eos discursos son los v íncu los s i s temát icos de enunc i ados 

en el t i empo . De aqu í se s igue que el o rden del d i scurso sólo 

puede ser e s tud i ado c u a n d o se c l a r i f i can las reg las m e d i a n t e las 

cua l e s los enunc i ados ind iv idua l e s en t r an en relaciém ent re sí en 

t é rm inos genera l e s . Foucaul t con t inua i n m e d i a t a m e n t e con su 

def in ic ión : 

|57| M. Foucault, Olí• Arc/uio/ogie des Wissens. op. ed.. p. 157. 
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Si se l l ega a m o s t r a r [ . . . ] q u e la ley en u n a ser ie d e este t ipo [de 

enunc i ados , A . H . ] es p r e c i s amen t e lo q u e ha s t a h o r a h a b í a l la -

m a d o u n a forma discursiva', si se cons igue mos t r a r q u e esta f o r m a -

c ión d iscurs iva en r e a l i d a d es el p r inc ip io de a m p l i a c i ó n y 

d is t r ibuc ión, no de fó rmu la s , no de [ impos ic iones , no de senten-

cias, s ino de e n u n c i a d o s [ . . . ] , en tonces el t é r m i n o 'd i scurso ' 

j i u ede def in i r se c o m o el con jun to de e n u n c i a d o s cjue j i e r t ene -

cen a un m i s m o s i s tema de fo rmac ión ; así yo p o d r é h a b l a r del 

d iscurso de l a c l ín ica , del d iscurso económico , del d iscurso de la 

h is tor ia na tu ra l , del d iscurso ps iqu iá t r ico . . . [58 ] . 

El va lor ú l t imo de p r u e b a que el concepto de discurso a sume 

aho r a t iene por lo tanto que pro j iorc ionar u n a reconstrucc ión de 

esas reg las de fo rmac ión por las que los enunc iados ind iv idua les 

se a g r u p a n en un sistema. Nos topamos con estas reg las de fün-

c ionamien to anón imo, de cuyo anál is is correcto pa rece depende r 

cons igu ientemente aho r a el éxito del mé todo foueaul t iano, cuan-

do, en conex ión con el concepto de « m o n u m e n t o » , nosotros 

in tentamos j ior p r i m e r a vez c lar i f icar el sentido de u n a visión 

a rqueo lóg ica de la historia. Fue en ese m o m e n t o cuando obser-

vamos que Foucault , pa r t i endo de la intención ele adop ta r frente 

a la historia europea de las ideas la posición del observador exter-

no, t r a t aba de comprende r los s istemas cul tura les del saber c o m o 

ordenac iones de signos l ibres de un sujeto que se f o r m a b a n ba jo 

el j ioder sintético de reg las anón imas . Entretanto, el ma rco obje-

tivo en el que se e m p l a z a este concepto de reg la se h a a c l a r ado 

a lgo más ; sin embargo , aqu í apa r ece un p rob l ema causado por la 

s ingular def in ic ión de « e n u n c i a d o » . Puesto cjue en tanto cjue 

j i u ra « ex te r io r idad» , el enunc i ado es presentado como un hecho 

pre-s ignif icat ivo [59] , las reglas según las cua les los enunc iados 

ind iv idua les se comb inan hasta f o r m a r la un idad de un discurso 

no pueden tener su or igen ni en un sujeto hab lan te ni en una rea-

l idad apremiante . El p rob l ema cjue se der iva del concepto de dis-

curso es evidente : se supone que los enunc iados existen en p r ime r 

|58] Ibíd. 
|59| Para el concepto de «exterioridad», cfr. op. cit.. pp. 172 y ss. 
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l uga r como puros acontec imientos l ingüísticos al m a r g e n de 

cua lqu i e r re lac ión referencia l y cua lqu i e r in tenc iona l idad subje-

t iva h u m a n a ; de ahí que este tipo de enunc i ados que se a g r u p a n 

en un discurso no p u e d a tener su c o m ú n d e n o m i n a d o r en el 

hecho de presuponer el m i smo sujeto ind iv idua l o colectivo o en 

compar t i r el m i smo estado de cosas cjue su objeto. ¿ Q u é tipo de 

pr inc ip io de fo rmac ión es entonces éste a causa del cua l sus 

enunc i ados s ingulares se v incu l an con un discurso? 

Este es el p rob l ema en el que t r aba j a sin descanso Arqueología 

del saber sin pode r so luc ionar lo de f in i t i vamente del todo; un pro-

b l ema cjue p l an t e a a d e m á s las inqu ie t an tes p r egun t a s que v an a 

ob l iga r a Foucault , finalmente, a b a n d o n a r en genera l el m a r c o 

de u n a teor í a social en p r i m e r a ins tanc ia o r i en t ada al o rden l in-

güíst ico del saber cu l tura l . L a pecu l i a r i d ad de esta esp inosa 

cuest ión, que se le p l an t e a en la reconstrucc ión de las reg las de 

fo rmac ión del discurso, no pa s a desaperc ib ida en absoluto a 

Foucault ; cons idera falsas aque l l a s soluciones a su p r o b l e m a cjue 

suponen la ex is tenc ia de un pr inc ip io f u n d a d o r de u n i d a d de un 

discurso en un objeto común , al cua l se ref ie ren los enunc i ados 

a g r u p a d o s en él c o m o si f ue r a u n a r e a l i d ad d a d a independ i en te 

del discurso; lo que tal p l an t e amien to no t o m a en cons iderac ión 

es el hecho de que un discurso p roduce p r imero en c ier ta med i -

d a po r med io de la t e rm ino log í a que le es prop ia el domin io 

f enomén ico cjue será su t e m a caracter ís t ico. Foucault exp l i ca 

este paso con el e j emp lo de la « e n f e r m e d a d m e n t a l » : 

N o s e n g a ñ a r í a m o s c o n t o d a s e g u r i d a d si i n t e n t á r a m o s d e s c u -

b r i r lo q u e p o d r í a h a b e r s e d i c h o de l a l o c u r a e n u n a é p o c a 

d e t e r m i n a d a i n t e r r o g a n d o al se r m i s m o d e l a l o c u r a , su c o n t e -

n i d o sec re to , su s i l enc io sa , c l a u s u r a d a v e r d a d , L a e n f e r m e d a d 

m e n t a l h a s ido c o n s t i t u i d a p o r t o d o lo q u e se h a d i c h o e n todos 

los e n u n c i a d o s q u e l a h a n n o m b r a d o , d i v i d i d o , de sc r i to , exp l i -

c a d o , e s t u d i a d o e n sus de s a r ro l l o s , m o s t r a d o en sus d i v e r s a s 

c o r r e l a c i o n e s , l a h a n j u z g a d o e, i nc lu so , e v e n t u a l m e n t e , p r e s t a -

d o su l e n g u a j e a r t i c u l a n d o e n su n o m b r e d i s c u r so s q u e no 

d e b í a n v a l e r c o m o el s u y o [601. 

[60] Ibíd., p. 49. 
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Foucault r echaza la ex is tencia de a lgo así como un p rob l ema 

pre-discurs ivo y, en esa med ida , objetivo en re lac ión con el cua l 

un g rupo específ ico de enunc i ados ent recruzados pud i e r a ser 

entend ido como un intento de solución teór ica . Al objeto t emá-

tico no le corresponde fuera del m a r c o del discurso, que, según 

Foucault , le «const i tuye» [61] , n ingún hecho objetivo susceptible 

de ser observado. En el e j emplo citado, esta a f i rmac ión a y u d a a 

p r e p a r a r el a r gumen to con el que Foucault va a cr i t icar a l gunas 

pág ina s más ade l an te su prop ia invest igación ace rca del trata-

miento de la locura . El estudio sobre la Historia de la locura h a de 

cons iderarse aho r a como i n a d e c u a d o al menos en la m e d i d a en 

que la secuenc ia de diferentes discursos teóricos y las prác t icas de 

t r a tamiento son descr i tas hac i endo ref e renc ia a un domin io feno-

mén i co cjue se man t i ene idént ico a sí mismo: el contenido de 

« expe r i enc i a » prediscurs iva del esquizofrénico; si los estados de 

hecho abordados c ient í f i camente han sido expuestos como real i -

dades depend ientes en pr inc ip io del discurso, el presupuesto teó-

rico de un discurso de este tenor, exterior, pero c o m ú n a todos los 

discursos psicopatológicos, no puede sostenerse [62] . 

J u n t o a l a propues ta de exp l i ca r l a u n i d a d de un discurso a 

pa r t i r del domin io objet ivo que le es propio, Foucaul t discute 

otras tres propuestas , que a b o r d a ba jo los rótulos «es t i lo» , « con -

cepto» y « t e m a » : las tres t ienen el inconveniente de r educ i r 

d e m a s i a d o r á p i d a m e n t e la r i queza del discurso a u n a ún i c a 

dimensiém [63] . Foucault no t o m a en cons iderac ión , sin e m b a r -

go, ot ra pos ib i l idad, comp l e t amen t e diferente : la de t o m a r con-

c ienc ia de la o rgan izac ión i n m a n e n t e de los enunc i ados dentro 

de un s is tema; es decir, la p ropues t a de exp l i ca r la u n i d a d de un 

discurso pa r t i endo de los rend imientos cognit ivos cjue l levan a 

c abo in te r sub je t ivamente los sujetos es incompat ib l e con los pre-

supuestos bás icos de la teor ía que, según él, neces i t a r í a p a r a dis-

cut i r en genera l sobre el asunto. Foucault es, pues, consc iente del 

p r o b l e m a q u e a h o r a se p l an t ea en su anál is is del discurso; él se 

[611 Ibíd., p. 50. 

[1)2] Ibíd., pp. 71 y ss. 

|6!J| Ibíd., pp. 51 y ss. 
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va a ver ob l i gado a ident i f i ca r el pr inc ip io de fo rmac ión cjue 

l leva a los diversos enunc i ados al o rden del discurso sin hace r 

re ferenc ia a l g u n a a su ámb i to f enomén i co descr ib ib le empí r i c a -

men t e o a un sujeto suscept ible de ana l i z a r en t é rminos episte-

mológicos . Pero el m o m e n t o de su a r g u m e n t a c i ó n en el q u e él 

se enf ren ta d i r ec t amente a esta d i f i cu l tad c in tenta dar le al 

m i s m o t i empo u n a p r i m e r a respuesta , es, c i e r t amente , poco i lu-

m inado r : 

Por lo q u e r e spec t a a e sa g r a n f a m i l i a d e e n u n c i a d o s cjue nos son 

tan f am i l i a r e s - y q u e l l a m a m o s ' l a m e d i c i n a ' , ' l a e c o n o m í a ' o ' l a 

g r a m á t i c a ' — m e h e p r e g u n t a d o en d ó n d e p o d r í a res id i r su un i -

d a d . ¿En un d o m i n i o comp le to , c o m p a c t o , con t i nuo de ob je tos? 

Lo q u e a p a r e c e son m á s b i en ser ies l l enas d e l a gunas , e n t r e m e z -

c l ada s , e j emp lo s d e d i fe renc i a s , d e d i s t anc i a s , sust i tuc iones , t rans-

f o r m a c i o n e s [ . . . ] ¿En l a p e r m a n e n c i a d e u n a t e m á t i c a ? L o q u e 

u n o e n c u e n t r a m á s b i en son pos ib i l i dades e s t r a t ég i cas q u e pos ib i -

l i tan la a c t i v ac ión de unos t e m a s i n c o m p a t i b l e s o t a m b i é n la 

inserc ión de u n m i s m o t e m a en d i f e ren tes g r u p o s gene ra l e s . D e 

ah í surge l a i d e a d e desc r ib i r estas d i sper s iones en sí m i s m a s ; d e 

de scubr i r si, en t re estos e l ementos , q u e en r e a l i d a d no es tán o r g a -

n i z ados c o m o u n a e s t ruc tu r a p r o g r e s i v a m e n t e deduc t i v a , ni 

c o m o u n e n o r m e l ibro q u e f u e r a g r a d u a l y p a u l a t i n a m e n t e escr i -

to, ni c o m o la o b r a de u n su je to colect ivo, u n o p u e d e d i s c e rn i r 

a l go así corno u n a r e g u l a r i d a d [. . . ] En el caso de q u e u n o pud i e -

r a descr ib ir , en u n a s u m a espec í f i ca de e n u n c i a d o s , un s i s t ema de 

d i spe r s ión s imi l a r ; e n el c a so d e q u e p u d i e r a def inir , en t re objetos, 

t ipos d e enunc i ados , concep to s o e l ecc iones t emát i c a s , u n a r egu -

l a r i d a d [. . . ] d i r í amos , u n á n i m e m e n t e , cjue t e n e m o s q u e vé rnos l a s 

con u n a formación discursiva [ . . . ] L l a m a r e m o s ' r eg l a s d e f o r m a c i ó n ' 

a s i m i s m o a las cond i c ione s d e ex i s t enc i a a l as cjue se s o m e t e n los 

e l emen to s de es ta d i s t r ibuc ión [64 ] , 

S in e m b a r g o , lo cjue s igue s i endo obje to de deba t e a q u í es 

p r e c i s amen t e q u é t ipo de cond ic iones son éstas, q u e i n t eg r an 

« u n a s u m a cspcc í f ica de e n u n c i a d o s » en un « s i s t ema de d isper-

sión s im i l a r » , es decir, cjue e m p l a z a n los «ob j e tos » , los «est i los 

[64] Ibíd., p. 58. 
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de expre s ión» , los « concep to s » y los « t e m a s » de enunc i ados 

pa r t i cu l a r e s de tal m a n e r a en u n a re lac ión r e g u l a d a po r la cua l 

f o r m a n entre sí un discurso. El hi lo del r a z o n a m i e n t o que 

Foucaul t repi te a q u í a p o r t a en r e a l i d ad poco p a r a contes ta r a 

l a p r e g u n t a v e r d a d e r a m e n t e in teresante ; él, c ier to es, b r i n d a los 

cr i ter ios p a r a d i s t ingu i r entre d i ferentes n ive les de discursos, 

j iero no so luc iona , sin emba rgo , el p r o b l e m a que está a ú n pen-

diente . L a a p a r e n t e obst inac ión de la q u e hace g a l a Foucaul t se 

exp l i ca j ior el hecho de que un pr inc ip io c r e ado r de d iscurso 

sólo se p resen ta en g ene r a l c u a n d o un d iscurso se c o n t e m p l a 

c o m o a lgo m á s q u e u n a e n t i d a d c o m p u e s t a de meros acontec i -

mien tos l ingüíst icos, de fo rmac ione s s imból i cas to t a lmente 

l ibres de contexto ; j iucs m i en t r a s los enunc i ados no sólo se con-

s ideren c o m o ins tanc ias no intenc iona les , s ino c o m o func iones 

g e n e r a l m e n t e i nmot i v ada s de signos, s egu i r á sin en tender se 

qué carac ter í s t i cas ha de tener u n a r eg l a p a r a pode r a g rupa r l o s 

en el o rden del d iscurso. Foucaul t , por tanto, se ve ob l i g ado a 

d a r al d iscurso m a y o r s ign i f i cado y func ión , m á s de lo que éste 

has t a a h o r a h a b í a ten ido en sus def in ic iones j i rovis ionales ; él no 

p u e d e cons ide ra r el d i scurso en t é rm inos tr iv ia les c o m o u n a 

c o m b i n a c i ó n i nmot i v ada de enunc i ados a su vez t a m b i é n 

inmot ivados c u a n d o cjuiere p r ec i s amen te ident i f i ca r un «p r in -

c ip io» c a p a z de p roduc i r el o rden del d iscurso. Sólo en u n a 

observac ión inc identa l , Foucault l l ega a admi t i r este escollo, 

a u n c u a n d o él d e b a a b a n d o n a r de f o r m a i nequ í voca el m a r c o 

desde el cua l r e a l i z aba su a r g u m e n t a c i ó n : « N a t u r a l m e n t e , estos 

d iscursos están f o r m a d o s por signos; pero ellos u t i l i zan estos 

s ignos p a r a a lgo más cjue p a r a def in i r los hechos . Es este más el 

que los h a c e r i r reduct ib les al h a b l a r y al l engua j e . H a y cjue 

a r ro j a r luz sobre este más y descr ib i r lo» [65 ] . A l g u n a s l íneas 

antes de este texto, Foucaul t y a ha d a d o la p a l a b r a clave p a r a 

este hecho en el q u e el d iscurso a s u m e una sor j i r endente fun-

c ión m á s a l l á de su t a r e a cor respond iente de des ignac ión ; all í se 

nos d ice cjue « l a s ' r eg las ' del d iscurso 'de f inen ' el domin io de los 

|65| Ibíd.. p. 74. 
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obje tos» [66J . Esta a f i r m a c i ó n tan d i r ec t a de u n a « func ión de 

d o m i n a c i ó n » del d i scurso es l a h e r r a m i e n t a que Foucaul t uti l i-

z a r á p a r a disolver las d i f i cu l t ades insolubles con las que has t a 

esc m o m e n t o se h a b í a n e c e s a r i a m e n t e topado su a r g u m e n t a -

c ión, pero será t a m b i é n el e l emen to teór ico que le t e rm ine 

i m p u l s a n d o f i n a lmen t e m á s a l l á del e scenar io o r i g ina r io de un 

aná l i s i s del s abe r p l a n t e a d o en t é rminos semiológicos . 

Foucaul t pe rc ibe que la p e c u l i a r i d a d del d iscurso no res ide 

en su func ión represen ta t i va ni en su func ión comun ica t i v a , 

s ino en otro aspecto que le convier te en un m e d i o de d o m i n a -

c ión. M i e n t r a s él se ve en c ierto sent ido ob l i gado a pa r t i r de las 

dos p r i m e r a s func iones , que sólo pueden a p a r e c e r c o m o signi-

f icat ivas i n t roduc i endo la re fe renc ia a un sujeto provisto de 

acc ión in tenc iona l , y a cree en la pos ib i l idad de a f i r m a r u n a 

func ión i ndepend i en t e de d o m i n a c i ó n del d i scurso sin pa r t i r de 

estos presupuestos . El concepto foucau l t i ano de d iscurso no se 

d e d u c e de las reg las i n m a n e n t e s del uso l ingüíst ico, s ino de un 

p lexo objet ivo de re l ac iones socia les en el que el uso l ingüís t ico 

d e s e m p e ñ a sólo u n a ú n i c a func ión , a s abe r la de a p r e h e n d e r y 

cont ro l a r los procesos na tu ra l e s o sociales. Desde este pun to de 

vista , los enunc i ados pa r t i cu l a r e s se o r d e n a n dent ro de un 

g r u p o enunc ia t ivo según el g r a d o genera l de r end im ien to en el 

que cons iguen el « d o m i n i o » de a l gún t ipo de objeto; el o rden 

del d iscurso se f u n d a sobre reg las socia les q u e están e m p l a z a -

das dent ro de un c i rcui to func iona l de técn icas de d o m i n a c i ó n 

supra ind iv idua l e s . Foucaul t v a a d a r esta c a r ac t e r i z ac ión pre l i -

m i n a r del concep to de d iscurso a la cjue, i n d u d a b l e m e n t e , 

h a y que r econocer su a t rac t ivo en t é rminos gene r a l e s (67] 

[66] Ibíd. 
[67] El propio concepto de «discurso» aparecido en IM arqueología del saber 

se suele interpretar exclusivamente bajo el punto de vista de la teoría de la 
dominación social, aunque ésta casi rio desempeña aquí ninguna función 
importante; cfr., por ejemplo: Cli . Lcmcrt y G. Gillan, «The New Alternative 
in Criticai Sociology: Foucault's Discursive Analysis». op. cit., además: 
Gerhard Plumpe v Clemens Kammler, «VVissen isi Macht íM. Foucault)», 
Philosophische Rundschau, números 3/I (1980), pp. 186 y ss. 
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dos d i ferentes sentidos, m u y d i f í c i lmente compat ib l e s entre sí, 

den t ro de un a p a r t a d o de su invest igac ión que va a desar ro l l a r -

se de m a n e r a expl ica t iva , con m á s c o m p a r a c i o n e s y e jemplos . 

Por un lado, Foucault intenta, con la a y u d a de la concepción 

de corte funcional is ta que a c a b a de introducir, insertar las reg las 

del discurso que han sido expl ic i tadas en el c a m p o de i nmanen -

c ia de u n a formac ión discursiva. Este p l an teamiento sirve en pri-

m e r lugar p a r a desplazar los acentos hasta ahora puestos en el 

concepto de discurso, de tal modo que éste y a no debe ser defini-

do como un orden de saber estable y autosubsistente, sino como 

un sistema de enunc iados móvil en sí mismo, lo que va a denomi -

narse una «prax i s discurs iva» [68] . C¡on esto Foucault , natura l -

mente , no quiere hacer referencia a l a act iv idad de un sujeto 

hablante ; su concepto de prax is procede más bien, como y a ocu-

rr iera con la categor ía correspondiente ut i l izada por Althusser, de 

u n a t raducc ión del concepto sartreano al ma rco de operac iones 

estructural ista; una noción que aquí define, por tanto, nò más que 

las operac iones instrumenta les de un sistema que se conserva a sí 

m i smo bajo imperat ivos funcionales [ 69 ] ,Una prax i s discursiva 

entend ida de este modo establece ac t ivamente de este modo, al 

hilo de su directriz f inal de controlar la ma te r i a dada , las reglas 

según las cuales el la luego va a operar : 

[ . . . ] se d e b e r í a b u s c a r l a u n i d a d del d i scurso en los obje tos mis-

mos, en su d i s t r ibuc ión , en el j u e g o rec íp roco de sus d i f e ren-

cias , en su p r o x i m i d a d o d i s t anc i a , en s u m a , en todo a q u e l l o 

q u e es d a d o al ser cjue h ab l a . Y, en def in i t iva , se h a r á re fe ren-

c i a a l a p r o c e d e n c i a de las r e l ac iones q u e de f i nen la p r ax i s dis-

c u r s i v a m i s m a ; d e s c u b r i é n d o s e de es te m o d o n o u n a 

[68| Este punto representa básicamente una autocrítica respecto al con-
cepto de «epislerne» desarrollado en Lis palabras y las cosas; cfr. la buena expo-
sición del tema que realiza Peter Sloterdijk en: «Michel Foucaults Strukturalc 
Theorie der Geschichte», Philosophisches Jahrbuch 79 (1972), pp. 161 y ss., 
donde reconstruye de forma inmanente el trabajo histórico-cientílico desple-
gado en los trabajos de Foucault. 

|69] Cfr. mi artículo: «Geschichte und Intcraktionsvcrháltnissc». op. cit., 
en especial, pp. 121 y ss. 
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con f i gu r a c i ón o f o r m a , s ino u n c o n j u n t o de r eg l a s q u e son 

i n m a n e n t e s a u n a p r a x i s y q u e l a de f i nen en la e spec i f i c idad 

cjue le es p rop i a [70 ] , 

Pero Foucaul t no inc luye a q u í ú n i c a m e n t e enunc i ados l in-

güíst icos entre los e l ementos cjue c o m p o n e n la p r ax i s discurs i -

va c o m o re lac ión r egu l ada ; po r el «est i lo de expres ión» que es 

carac ter í s t i co de un d iscurso efect ivo él t a m b i é n t r a ta de enten-

de r los m a r c o s socia les en los que se obt i enen los enunc i ados 

discurs ivos; de ahí que las o rgan i z ac iones ins t i tuc iona les y las 

pos ic iones es t ructura les de la soc i edad t a m b i é n cuenten c o m o 

e l ementos que , fus ionados en un d e t e r m i n a d o o rden del saber, 

p e r t enecen a una p rax i s d iscurs iva . Este p u n t o q u e d a c l a r i f i ca -

do po r Foucaul t a c u d i e n d o a m u c h o s e j emplos t o m a d o s de su 

inves t igac ión sobre El nacimiento de la clínica. A q u í exp l i ca , por 

e j emplo , el n ac im ien to de la m e d i c i n a c l ín ica a pa r t i r de u n a 

comb inac ión de hechos h i s tó r i camente ún i ca : por un par te , un 

me jo r conoc imien to de la s i tuac ión del m é d i c o y de su estatuto 

profes iona l dent ro de la soc i edad y, por otra , u n a t r an s fo rma -

c ión de la es t ruc tura inst i tuc ional m é d i c a . De ah í que la med i -

c ina c l ín ica p u e d a ser vista como : 

[ . . . ] La re l ac ión ac t iva , den t ro del d i scurso méd i co , de u n a 

s u m a espec í f i ca de e l emen to s m u v diversos , ent re los cua les , 

uno es el es ta tuto profes iona l de los doctores ; otro, el e spac io 

t écn ico e inst i tuc ional de sde el cua l e l los h a b l a n ; su pos ic ión 

c o m o sujetos q u e pe rc iben , cjue obse rvan , de sc r iben o e n s e ñ a n , 

etc . ; p u e d e dec i r se q u e es esta r e l ac ión ac t iva ent re todos ele-

men to s t an d i fe rentes ( a l gunos de los cua l e s son nuevos, m i e n -

tras q u e otros y a ex is t ían a n t e r i o r m e n t e ) lo q u e se o r i g ina por 

el d i scurso c l ín ico: es todo esto, c o m o prax i s , lo q u e se es tab le -

ce ent re estos e l emen to s c o m o un s i s t ema de re l ac iones q u e no 

está ' r e a l m e n t e ' d a d o ni cons t i tu ido de a n t e m a n o ; y si h a y u n a 

u n i d a d , si las m o d a l i d a d e s de e n u n c i a c i ó n q u e se u s an o q u e 

a b r e n el e spac io no se y u x t a p o n e n s enc i l l amen t e c o m o u n a 

[70| M. Foucault, Die Arc/iao/agie des ll'/ssei/s, op. rir., pp. 70 y ss. 
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suces ión de con t i ngenc i a s históric as, esto se d ebe al h e c h o de 

q u e h a y un e m p l e o cons t an te de ese h a z de r e l ac iones [71 ] . 

S e g ú n esta ref lex ión , el d i scurso const i tuye al m i s m o t i em-

po u n a c o m b i n a c i ó n r e g u l a d a de técn icas ins t i tuc iona les y 

p roced imien tos técnicos ; a p a r e c e c o m o el r e su l t ado no inten-

c ionado de u n a func ión s intét ica a n ó n i m a que c o n j u g a la 

acc ión es t ra tég ica fijada ins t i tuc iona lmente y el po tenc i a l epis-

t emológ ico cogn i t i v amente d isponible , c u y a func ión no es o t ra 

q u e la de contro la r los procesos na tu r a l e s o sociales . C o n u n a 

concepc ión p l a n t e a d a en estos t é rm inos Foucaul t se prec ip i ta , 

c o m o p u e d e verse f ác i lmente , a c ae r en u n a con t r ad i cc ión con 

su p rop i a def in ic ión o r i g ina r i a , donde él h a b í a descr i to el dis-

curso c o m o u n a c o m b i n a c i ó n s i s temát ica c o m p u e s t a exc lus iva-

men t e de enunc i ados , de acontec imien tos l ingüíst icos; a d e m á s , 

es dif íci l ver c ó m o p u e d e i m a g i n a r s e el acto p roduc to r de dis-

curso que c o n j u g a las t écn icas ins t i tuc iona les y los proced i -

mientos cognit ivos sin r ecur r i r a las in ic ia t ivas cognosc i t ivas de 

los sujetos. Ea i d e a de d iscurso v i n c u l a d a al concep to de « p r a -

xis d i scurs iva» es por lo tanto poco p laus ib le u n a vez q u e se 

t o m a en cons ide rac ión esta fa l ta de c l a r idad ; sin e m b a r g o , t am-

bién cabe dec i r que ésta es u n a de las dos in te rpre tac iones con 

c u y a a y u d a Foucault t r a t a de exp l i ca r la def in ic ión func iona l i s -

t a de d iscurso que h a in t roduc ido d i r ec t amente . 

Por otro lado, en el m i s m o contexto de a r g u m e n t a c i ó n , 

Foucault p r e t e n d e r á c o m p r e n d e r el d iscurso a la luz de un 

m o d e l o conceptua l de t ipo económico ; el d iscurso, corno el 

d inero , se conci l le c o m o un recurso escaso po r c u y a posesión 

compi t en los ac tores socia les entre sí [ 72 ] . El d i scurso posee , 

por tanto, un va lor social , p o r q u e abre el espac io tanto p a r a el 

e jerc ic io del domin io cogni t ivo c o m o p a r a l a e scen i f i cac ión de 

las neces idades expres ivas ; r epresenta , en c ie r ta m e d i d a , un 

m e d i o social que es tan f lexible c o m o p a r a que p u e d a n expre-

17 I | Ibíd., p. 80. 

(7121 /bíd.. p. I 7á; cfr.. pero véanse también pp. 99 y ss. 
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sarse en igua l m e d i d a los intereses por l a d o m i n a c i ó n que exis-

ten solare el y los es t ímulos pu ls iona les . Ba jo este pun to de vista, 

Foucault p u e d e in t en ta r de r i va r el d i scurso a h o r a de la re lac ión 

q u e éste va a g u a r d a r f rente a las dos «p r ác t i c a s no d i scurs ivas» : 

el « p o d e r » y el « d e s e o » : 

Esta i n s t a n c i a t a m b i é n a b a r c a el sistema y los procesos de apropiación 
de l d i s cu r so : p u e s en n u e s t r a s s o c i e d a d e s [ . . . ] l a pose s ión de l dis-

c u r s o - e n el s en t i do de l d e r e c h o d e hab l a r , d e c o m p e t e n c i a d e 

c o m p r e n s i ó n , c o m o a c c e s o l íc i to e i n m e d i a t o a l c u e r p o d e los 

e n u n c i a d o s y a f o r m u l a d o s , o c o m o c a p a c i d a d d e inves t i r este 

d i s cu r so en dec i s iones , in s t i tuc iones o p r á c t i c a s es tá en r ea l i -

d a d l i m i t a d o a un d e t e r m i n a d o g r u p o de i nd i v i duos ; en las 

s o c i e d a d e s b u r g u e s a s q u e nosot ros h e m o s c o n o c i d o d e s d e el 

s ig lo XVI, l a e c o n o m í a del d i s cu r so n u n c a h a l l e g a d o a conve r -

t i rse e n un d i s cu r so g e n e r a l i z a d o [ . . . ] e s ta i n s t a n c i a se c a r a c t e r i -

z a , f i n a l m e n t e , p o r las posibles posiciones de deseo en relación con el 
discurso: éste p u e d e , d e h e c h o , se r el l u g a r d e l a e s c en i f i c a c i ón 

f a n t a s m a g ó r i c a , e l e m e n t o de s i m b o l i z a c i ó n , f o r m a de p r o h i b i -

c ión , i n s t r u m e n t o de s a t i s f acc ión d e r i v a d a . . . [ 73 ] . 

Aquí Foucault ant ic ipa posibles l íneas de pensamien to que 

él r e t o m a r á y sobre las que t r a b a j a r á m á s t a rde en su lecc ión 

i n augu r a l del a ñ o 1970 en el Collège de France — c u y a func ión no 

es otra que la de b r i n d a r u n a vis ión genera l de las es t ra teg ias 

ins t i tuc iona les m e d i a n t e las cua les la p r á c t i c a de un s i s tema 

social «f . . .| contro la , se lecc iona , o r g a n i z a y c ana l i z a a l a vez la 

p roducc ión de d i scurso» [74] . Foucaul t descubre este t ipo de 

técn icas de d o m i n a c i ó n en los procesos de control cu l tura l 

sobre pos ib les t emas de discurso, en la e l aborac ión c ient í f i ca de 

conten idos de d iscurso y en la r egu l ac ión social del acceso al 

d iscurso c o m o tal . En su conjunto , estas es t ra teg ias inst i tucio-

na l e s cons iguen un efecto: l a p roducc ión de un orden en el dis-

curso, y no del d iscurso. Foucaul t c o m p r e n d e , pues , a h o r a el 

[73] Ibíd., pp. 99 y ss. 

[7-1] M . Foucault, Die Ordnung des Diskurses, op. cit,, p. 7. 
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discurso, a d i f e renc i a de lo que en t end í a en Arqueología del saber, 

c o m o u n a corr i ente omn ip re sen te de acontec imien tos l ingüíst i -

cos; es ta vis ión le c o n d u c e a u n a espec ie de Lebensphilosophie l in-

gü í s t i c amente r e n o v a d a que encuen t r a supue s t amen te no t an to 

en el proceso v i ta l o rgán i co c o m o en el d iscurso h u m a n o 

mi smo , « [ . . . ] un incesan te y d e so rdenado m u r m u l l o » , « a l g o 

r epen t ino y v io l en to» [75] . Pero si el d i scurso represen ta un 

acon tec im ien to en el o rden del l engua j e que es, en sí m i smo, 

inestable , con t ingen te y s inuoso, en tonces c u a l q u i e r r eg l a 

cor respond ien te h a de a p a r e c e r c o m o un ac to v io lento cjue 

i n t e r r u m p e su prop io f lu jo desbordante ; las t écn icas inst i tucio-

na les que o rg an i z an soc i a lmente el d i scurso con fo rman , así 

pues , sólo en un p l ano s ecunda r io un m e d i o de d o m i n a c i ó n 

socia l , p u e s en p r i m e r a in s t anc i a s i rven c o m o es t ra teg ias cul tu-

ra les con las q u e u n a c iv i l izac ión t ra ta de c o n j u r a r el pe l i g ro de 

un d iscurso de so rdenado [76] . 

Dicho esto, h a y cjue r econocer que el desar ro l lo concep tua l 

de Arqueología de saber no está todav ía m a r c a d o por este t ipo de 

ref lex iones p roceden te s de la filosofia de la v ida , mot ivos q u e 

t e n d r á n u n a cons ide rab le i n f luenc i a en el poses t ruc tura l i smo 

f rancés [77 ] ; es más , aqu í se encuen t r an , incluso, observac iones 

an t i c i p adora s que p a r e c e n en c ierto sent ido avisos cont ra u n a 

posible ap l i cac ión l ingü ís t ica de la filosofia de la v ida . De ahí 

cjue sea aún m á s desconce r t an te que Foucaul t , en el p a s a j e 

antes c i tado, h a g a uso del m i s m o concep to de d iscurso cjue él 

m á s t a rde in t roduce in f lu ido por ideas p rocedentes de l a filoso-

fia de la v ida . Ea pre tens ión de que r e r c o m p r e n d e r el d iscurso 

[75] Ibíd., p. 35. 

[76] A este miedo de la civilización europea al «desorden del discurso» 

Foucault lo denomina , jugando irónicamente con el concepto clásico de la 

crít ica cultural de la filosofía de la v ida («logocentrismo»), « logofobia» íefr. op. 

cit.). 

|77J Cfr. pa ra esto la bril lante crít ica de M a n f r e d Frank, «Die Welt ais 

Wunsch und Reprásentat ion oder Gegen ein anarcho-struktural ist isehes 

Zeitaltcr» (Crítica a: C. Deleuzc y F. Guattari , Anti-Odipus, Frankfurt 1971), 

en l-'iigen. Deatseh-Franzosisebes Jahrbuchfiir lext-Analytik. 1980, Olten y Friburgo, 

19)!0, pp. 269 y ss.!. 
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c o m o un m e d i o social por c u y a posesión comp i t en entre sí los 

ac tores sociales, s igni f ica t ener que p re suponer lo c o m o u n a ins-

t anc i a y a d a d a , c o m o u n a r e a l i d ad l ingü ís t ica . El d iscurso debe 

ser ya una r ea l i dad s imbó l i ca de f i n i d a an tes de q u e p u e d a ser 

objeto de poses ión po r los intereses po r la d o m i n a c i ó n o inc lu-

so las ex igenc i a s pu l s iona les que están en l iza. Arqueología del 

saber, sin e m b a r g o , p r e s e n t a b a has t a ese m o m e n t o las cosas de 

un m o d o to ta lmente inverso: por d iscurso se en t end í a el ex t ra -

ño caso de un s i s tema de enunc i ados que , en genera l , sólo se 

de s a r ro l l aba c u a n d o los enunc i ados se c o n e c t a b a n s i s temát ica -

men t e ent re sí b a jo la func ión c o m ú n de d o m i n a r la r e a l i dad . 

El s i s tema de enunc i ados se const i tu ía en p r i m e r l u g a r po r el 

impu l so de un interés en la d o m i n a c i ó n . Si en la p r i m e r a inter-

p re t ac ión el d iscurso e r a un a con tec im ien to l ingüíst ico, p rev i a -

men t e y a dado , del que se p o d í a n servir los intereses en la 

d o m i n a c i ó n c o m o un med io , en la s e g u n d a in te rpre t ac ión , en 

contraste , el d i scurso es el p roduc to de u n a ope rac ión d i r i g ida 

por los intereses en la d o m i n a c i ó n . 

Foucaul t de f i ende a m b a s in t e rp re t ac iones suces ivamente , 

pero no t o m a en c u e n t a su posible i ncompa t ib i l i d ad . Si se 

s u m a n las dos pos ib i l idades , el d iscurso a p a r e c e tanto c o m o 

u n a cor r i en te de acon tec im ien tos l ingüíst icos que se ex t i ende 

m á s a l l á del t i empo y del e spac io c o m o t a m b i é n u n a f o r m a de 

o rgan i z a c ión e x t r e m a d a m e n t e se lect iva de acon tec im ien tos l in-

güíst icos. Por otro lado, si t o m a m o s c a d a in t e rp re t ac ión por sí 

m i s m a , t a m p o c o l og r amos disolver, c i e r t amente , l a d i f i cu l t ad 

que en un p r i m e r m o m e n t o se t r a t aba de a b o r d a r : a saber, l a 

de exp l i c a r el p r inc ip io de fo rmac ión en v i r tud del cua l los 

enunc i ados cont ingentes e i ndepend i en t e s se c o n e c t a b a n en el 

orden de un discurso. Lo que hace la p r i m e r a in t e rpre t ac ión 

s imp l emen te es ev i ta r l a d i f i cu l tad p o n i e n d o en juego de r epen-

te o t ra def in ic ión de d iscurso ; l a s e g u n d a in te rpre t ac ión , po r su 

par te , cuen t a con u n a operac ión de sa r ro l l ada s i s t emá t i c amen-

te que debe en pr inc ip io ser c a p a z de conec t a r las t écn icas ins-

t i tuc iona les y los p roced im ien tos cogni t ivos en un orden del 

saber. A m b a s c a r ac t e r i z ac iones son incompat ib l e s con la def in i -

c ión de «d i s cu r so» que Foucaul t h a b í a p roporc ionado en var ios 
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pasa j e s de su a r g u m e n t a c i ó n . A h o r a b ien , las p a r a d o j a s en las 

que incu r r e p rog re s i v amen te Arqueología del saber no se reve lan 

tan sólo en la incons i s tenc ia de sus respuestas , s ino t a m b i é n y a 

en las p rop ia s p r e g u n t a s que Foucaul t p l a n t e a en su t r aba jo 

metodo lóg ico ; estas p a r a d o j a s se a p r e c i a n t an pronto c o m o 

r e co rdamos el pun to de p a r t i d a teór ico que g u i a b a su invest iga-

ción y c o m p r e n d e m o s , ante este t rasfondo, l a m a r c h a de la 

a r g u m e n t a c i ó n . Ea concepc ión a rqueo lóg i c a de l a h is tor ia fou-

c au l t i an a p u e d e entonces ser vista c o m o la v is ión onto lóg ica de 

u n interés o r i g i n a r i a m e n t e metodo lóg ico . 

El p rob l ema del que par te s i s temát icamente Arqueología del 

saber se desarrol la p a r a Foucault en conexión directa con las tare-

as metodológicas p l an teadas por el proyecto de u n a etnología de 

la prop ia cultura . A fin de poder ub icar su teoría de la soc iedad 

en la posición de un observador externo, de tal fo rma que el la 

pud ie ra aparece r frente a su prop ia cu l tura como etnología , nece-

s i tamos rea l izar ciertos esfuerzos metodológicos p a r a gene ra r art i-

f ic ia lmente u n a distancia respecto a los modelos de pensamiento 

y las concepc iones de la r ea l idad cjue nos son fami l iares . 

In ic ia lmente inf luenc iado por las exper iencias de la v angua rd i a 

postsurreal ista y apoyado en investigaciones específ icas desarrol la-

das en el ámbi to de la historia de la c iencia , Foucault def iende la 

tesis de que el mode lo de pensamiento que h a de t e rm inado la 

M o d e r n i d a d cultural hunde sus raíces en el presupuesto filosófico 

de un Yo constitutivo, de un sujeto v incu lado al hecho del sentido 

y c reador as imismo de signif icado. Por tanto, el d i s tanc iamiento 

metodológico de esta teoría de la sociedad con respecto a la auto-

comprens ión de la rea l idad dominante en su propia cul tura h a de 

a sumi r la fo rma de u n a exclusión s istemática de toda figura con-

ceptual dependiente de la fi losofía de la subjet ividad; desde el 

punto de vista de la práct ica de la investigación esto significa libe-

rar a todos los conceptos y categor ías ut i l izados en el ámbi to de la 

teoría de la soc iedad de sus supuestas impl icac iones filosóficas 

subjetivas y, en esa med ida , de toda posible referencia a las activi-

dades significativas de un sujeto monológico. Este es el punto teó-

rico en el que, en Arqueología del saber, comienza el desarrol lo 

concern iente a la teoría de la c iencia . 
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Sin e m b a r g o , en conex ión d i rec ta con este proyecto, apa r e -

ce i n m e d i a t a m e n t e u n a t a r e a que se an to j a m u c h o m á s r ad i ca l 

que todas estas cons iderac iones . El cap í tu lo que sirve c o m o 

in t roducc ión a l a obra , donde b r evemen t e se a p u n t a n las ideas 

m á s re levantes , mue s t r a con c l a r i d ad a través del concep to de 

« m o n u m e n t o » que lo que está en juego no es s imp l emen te el 

hecho de p o n e r c o n c e p t u a l m e n t e entre paréntes i s las ideas 

r e l a c ionada s con la f i losof ía del sujeto, s ino su sust i tución po r 

u n a concepc ión de la r e a l i d ad c o m p l e t a m e n t e d e p u r a d a en 

gene r a l de la noc ión de sent ido. Ea d i f e renc i a ex is tente en t re las 

cons ide rac iones me todo lóg i c a s r e a l i z adas en un pr inc ip io y lo 

que en Arqueología del saber se expone r e a lmen t e const i tuye un 

impor t an t e m a l e n t e n d i d o de no pocas consecuenc i a s po r p a r t e 

de Foucaul t . Del e s t ruc tura l i smo semio lóg ico él t o m a pre s t ado 

el m o d e l o que d e t e r m i n a la cr í t ica concep tua l ; de u n a teor í a 

que r e c l a m a la p r i o r i d ad genera l de un s i s tema de s ignos gober -

n a d o po r reg las y sin sujeto f rente a las ac t i v idades in tenc iona -

les s ign i f icat ivas de los sujetos, él se a p r o p i a de los in s t rumentos 

cjue le p e r m i t e n , frente a la t r ad ic ión e u r o p e a an te r io r de pen-

samiento , r e m p l a z a r la t eor í a social existente por u n a pos ic ión 

exterior. Esta idea bás i ca c o n d u c e a Foucault i nconsc i en t emen-

te m á s a l l á del pun to de p a r t i d a metodo lóg ico , r a zón po r la 

cua l e m p e z ó a estar in t e r e sado por el e s t ruc tura l i smo semioló-

gico; esta i dea ex ige s u p e r a r el hor izonte el m o d e l o de pensa-

m ien to en el que al ind iv iduo h u m a n o se le a t r ibuye la func ión 

cogn i t iva de c r e a r su prop io m u n d o social y s imból ico . El hilo 

conduc to r semio lóg ico sólo c o n c u e r d a con u n a teor ía que h a y a 

r e m p l a z a d o un m a r c o concep tua l d i s eñado con re fe renc ia a los 

contextos de s ign i f i cado h u m a n o por otro m a r c o ca tegor i a l 

co r re spond ien te a un orden de s ignos r e gu l ado y l ibre de in ten-

c iona l idad ; u n a teor ía m o d i f i c a d a de este tenor, c o m o es obvio, 

no sólo se p roh ibe toda pos ib le r e fe renc i a a la a c t i v idad s ignif i-

ca t iva de un sujeto mono lóg i co ; e l la t a m b i é n r e c h a z a en gene-

ral todo acceso h e r m e n ê u t i c o a l a r e a l i d ad social . Por todo ello, 

Foucaul t no sólo t r an s fo rma su teor ía social en la s i tuac ión sin-

g u l a r m e n t e ú n i c a de u n a e tno log í a en la que , de en t r ada , per -

m a n e c e n c o m o ex t raños los contextos de sent ido de un m u n d o 
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soc i a lmente prees tab lec ido , s ino cjue, y endo m á s a l l á de esta 

c i rcuns tanc ia , p a r e c e estar convenc ido de que el m u n d o social 

e x t r a ñ a d o no es y a en absoluto un contexto de v ida const ru ido 

sobre bases in tenc iona les ; así, en l u g a r del in tento de e x t r a ñ a r 

a r t i f i c i a lmente la p rop i a cu l tu r a q u e nos resu l ta fami l iar , 

pon i endo ent re paréntes i s m e t o d o l ó g i c a m e n t e las conv icc iones 

bás icas que la h a b i t a n y sus conceptos de r a c i o n a l i d a d corres-

pond ientes , e m e r g e la t enta t iva de c o m p r e n d e r la p rop i a cul tu-

r a c o m o un hecho social objet ivo r egu l ado a n ó n i m a m e n t e y no 

in tenc iona l . De este modo , los enunc i ados onto lóg icos a c e r c a 

de la const i tuc ión de la r e a l i d ad l ingü ís t ica son los que t e rm i -

n a n exp l i c ando finalmente el ámb i to de los objetos que , or ig i -

n a r i a m e n t e , deb í a ser a n a l i z a d o como si p u d i e r a a p a r e c e r a la 

vista i n d e p e n d i e n t e m e n t e de las re fe renc ias de sent ido cjue le 

son propias . El proyecto de u n a e tno log ía de la p rop i a cu l tu r a 

a d q u i e r e t á c i t amente así la f o r m a de u n a onto log i a semio lóg i -

c a que t iene que exp l i ca r la fo rmac ión del saber cu l tu ra l desde 

las u n i d a d e s e l ementa l e s de los « e n u n c i a d o s » ; en l a m a l l a de 

este m a l e n t e n d i d o bás ico t e r m i n a en r edándose Foucaul t c u a n -

do él, al f ina l , no es c a p a z y a de p roporc iona r un sent ido con-

sistente a l a noc ión de «d i s cu r so» . Esto le ob l iga , en un ú l t imo 

paso, a a b a n d o n a r el p r o g r a m a de un anáf is i s del saber p l an -

t eado en t é rminos semio lóg icos y a seguir consecuen t emen te la 

p is ta q u e él m i smo h a b í a ab ie r to con la def in ic ión func iona l del 

d iscurso c o m o m e d i o de d o m i n a c i ó n . 
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D E L A N Á L I S I S D E L P O D E R A LA T E O R Í A 

D E L P O D E R : L A LI C H A C O M O P A R A D I G M A 

DE L O S O C I A L 

La cuest ión cjue va a conduc i r los escritos de Foucault a l a cerca-

n ía con la Teor í a Cr í t i ca de Adorno sólo se hace visible después 

de que el pensador f rancés a b a n d o n e el ma reo del anál is is histó-

rico del discurso desarro l l ado en Arqueología del saber. En verdad , 

las invest igaciones mater i a l e s cjue Foucault hab í a emprend ido 

duran te la d é c a d a de los sesenta, gu i ado por la intención de cons-

truir una a rqueo log í a de las c iencias humanas , y a g u a r d a b a n 

re lac ión con la cuestión de las condic iones históricas ba jo las cua -

les pod í a surgir el concepto de hombre como sujeto indiv idua l i -

zado. En esa med ida , el Foucault de este per iodo tenía que 

enfrentarse t amb ién a esc p l an teamien to temát ico cjue hab í a 

m a r c a d o p ro fundamente con su impronta la í i losofía de la histo-

r ia de A d o r n o [ 1 ]. A h o r a bien, las diferentes respuestas que va a 

b r inda r el anál is is foucaul t iano de la historia del saber al proble-

m a compar t ido con A d o r n o no l l egarán a cr ista l izar en una tesis 

ún ica y concluyente . Las apor ias de un anál is is del saber confor-

m a d o según las pau t a s de la semiolog ía proh iben a Foucault 

a l c anza r u n a respuesta lo suf ic ientemente c lara y consistente a la 

recurrente cuest ión concern iente al «nac im i en to del ind iv iduo» . 

| 1 ] Para la convergencia existente entre las investigaciones históricas de 
la «pr imera» tase de Foucault y los desarrollos temáticos de Adorno, cfr. 
Martin Puder, «Der hose Bliek des Michel Foucault», en: ,Xeue Rundschau, 
l')7'>, pp. :•>!!"> y ss. 
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C o m o se ha visto, par t i r del hccho ontológico de enunc iados ele-

menta l e s no def inidos ni por 1111 s ignif icado intencional ni por la 

referencia a un objeto no pe rm i t e ofrecer desde un punto de vista 

metodológ ico n inguna expl icac ión de la const i tución de los con-

tenidos de conocimiento , ni s iqu iera del concepto m i smo de dis-

curso, que 110 pase por u n a re lac ión más o menos acc identa l con 

las ex igenc ias func iona les de las instituciones. 

Esta expl icac ión foucau l t i ana del anáfis is del discurso, cjue 

ma len t i endc desde el pun to de vista ontológico la tentat iva meto-

dológica de distanciarse ar t i f ic ia lmente de su prop ia cu l tura , se 

enreda , como ya se h a mostrado, en hipótesis autocontrad ic to-

rias en relación con la explicación del desarrol lo histórico de los 

sistemas del saber. Son estas inconsistencias en el m a r c o del aná -

lisis del discurso las que t e r m i n a r á n reflejándose en las invest iga-

ciones históricas depend ientes de d icha metodolog ía : a pesa r de 

toda la riqueza descriptiva cjue encierran, el las 110 ofrecen m á s 

que vagas expl icac iones y oscuras conjeturas , c u a n d o en rea l idad 

se supone cjue nos han de proporc ionar las condic iones históricas 

del or igen y la t r ans formac ión de los s istemas de pensamien to 

part iculares . Aqu í q u e d a sin dec id i r si el descubr imiento de nue-

vos contenidos de saber y t amb ién , j ior tanto, si el descubr imien-

to del sujeto ind iv idua l izado, p u e d e n retrotraerse en ú l t ima 

instanc ia al encuentro , h i s tór icamente acc identa l , de condic iones 

cognit ivas e inst i tucionales o a u n a conste lac ión h is tór icamente 

s ingular de p rob lemas sociales [2]. Dicho esto, puesto cjue la fun-

damentac ión teór ica de las invest igaciones históricas lóucau l t i a -

nas p e r m a n e c e el la m i s m a sin aclarar , esas invest igaciones 

d i f ic i lmente pueden proporcionar u n a respuesta consistente que 

pe rmi t a rea l izar u n a posible comparac ión con las hipótesis histó-

rico-fi losóíicas desar ro l l adas a su vez j ior Adorno . 

S in e m b a r g o , toda esta s i tuac ión se mod i f i c a en ci m o m e n -

to en el que Foucaul t a b a n d o n a el proyecto teór ico de un a n á -

[2] Así. por ejemplo, en la i luminadora crítica que aparece en el estudio 
de Dominique Leeourt: h'ritik der Wissenschaftslheorie (Hachelard, Canguilhelm 
Foucault), Berlín 197"), pp. 77 y ss.; un resumen de dicha discusión lo ofrece 1'. 
Slolcrdijk en «Michel Foucaults strukturalc Theorie der Geschichtc», o¡>. cit. 
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lisis del conoc imien to o r i en tado en t é rminos semiológ icos y 

p i sa el t e r reno del aná l i s i s socia l . C a b e dec i r que has t a ese 

m o m e n t o su t r aba jo sólo i nd i r e c t amen t e r ep r e s en t aba u n t ipo 

de teor í a de la soc iedad : en la m e d i d a en que const i tu ían siste-

mas de s aber cu l t u r a lmen te l eg i t imados , los d iscursos e r a n 

med ios de in t eg r ac ión social dent ro de u n a soc iedad ; sus siste-

m a s cognit ivos, no obstante , d eb í an ser c l a r i f i cados b á s i c a m e n -

te en t é rm inos i nmanen t e s ; es decir, sólo a t ravés del aná l i s i s de 

las reg l a s de compos ic ión de sus e l ementos l ingüíst icos. D e este 

modo , el p lexo es t ructura l social a p a r e c e ú n i c a m e n t e c o m o un 

vago te lón de fondo del aná l i s i s del d iscurso, a u n c u a n d o 

Foucaul t se vea finalmente ob l i gado por sus propios a r g u m e n -

tos a exp l i ca r la const i tuc ión de los d iscursos h a c i e n d o referen-

c ia a las ex igenc i a s func iona l e s de la soc iedad ; en este p lano , los 

s i s temas de s aber deben ser e x a m i n a d o s a l a luz de las f o rmas 

en las que a s u m e n diversas func iones p a r a un o rden socia l 

extrad iscurs ivo . S in e m b a r g o , Foucault a s u m e esta def in ic ión 

de corte func iona l sin u n a cor respond ien te concepc ión de siste-

m a , sin desa r ro l l a r un concep to de m a r c o es t ruc tura l socia l . Es 

esta au s enc i a la que t e r m i n a in t roduc i endo en u n a ob r a c o m o 

Arqueología del saber un c ierto factor de a r b i t r a r i e d a d en la noc ión 

de poder con la que Foucault t r a t a de c o m p r e n d e r los rend i -

mien tos func iona les espec í f icos de los discursos. El m i smo per -

m a n e c e sumido en u n a c ie r ta a m b i g ü e d a d frente a la d is t inc ión 

f u n d a m e n t a l a r ea l i za r ent re el pode r social que se e jerce sobre 

los sujetos v el pode r in s t rumenta l e je rc ido sobre objetos. Por 

todo ello, ju tede dec i rse cjue su ob r a t e m p r a n a en c ie r ta med i -

da sólo q u e d a e m p l a z a d a en u n a j iosic ión prev ia , en el u m b r a l 

de un aná l i s i s social genu ino . 

Foucault va a in t roduc i r d i sc re t amente las p r ime r a s revisio-

nes de su mode lo or ig ina l de anál is is de discurso en u n a lecc ión 

i n a u g u r a l i m p a r t i d a por él ba jo el título de «El orden del d iscur-

so» [3] . Desde este m o m e n t o y de m a n e r a pau l a t i n a , las COndi-

l/S] El propio Foucault retrospectivamente va a describir esta conferencia 
como un texto perteneciente a una «tase de transición»; cfr. también M . 
Foucault: «Die Machtverhaltnisse durchziehcn das Kórperinnere. Gesprách 
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ciones inst i tuc ionales que sirven c o m o m a r c o p a r a l a p roduc -

c ión de discurso, y, en esa m e d i d a , el contexto es t ruc tura l social 

c o m o tal , a p a r e c e n en el p r i m e r p l ano de la teor ía . Este c a m b i o 

de perspect iva surge en p r i m e r l ug a r c u a n d o Foucaul t , con la 

m i r a d a pues ta en la f i losof ia de Nietzsche, busca ident i f i ca r las 

d isposic iones afect ivas socia les f u n d a m e n t a l e s q u e subyacen a 

los procesos inst i tuc iona les or i en tados a l a conservac ión y m a n -

ten imien to de los s is temas sociales; aqu í , el objeto c o m ú n de 

esas energ í a s pu l s iona les const i tut ivas , que cons t an temente con-

f luyen en la r eproducc ión de la soc iedad , no es otro cjue el «d is -

cur so» , un d iscurso que Foucaul t , c ierto es, in tenta c o m p r e n d e r 

a h o r a dent ro del m a r c o h e r m e n ê u t i c o y a m e n c i o n a d o ante -

r i o r m e n t e - de u n a f i losofía de la v ida en c ierto m o d o reac t iva -

d a en t é rminos de u n a teor ía del l engua j e . Desde este p r i sma , la 

soc iedad p u e d e ser i n t e rp r e t ada c o m o un s i s tema social a l imen-

tado por dos afectos básicos: el « p o d e r » y el « de s eo » ; un siste-

m a en el que el discurso, r ep re sen tado p rec i s amen te c o m o u n a 

corr i ente omnipre sen te de acontec imien tos l ingüíst icos, es obje-

to de confrontac iones y conf l ictos estratég icos |4]. L a o rgan i za -

c ión inst i tuc ional de la soc iedad se exp l i ca a su vez c o m o u n a 

conste lac ión social de esas es t ra teg ias y técn icas por m e d i o de 

las cua les los d i ferentes g rupos socia les in ten tan e n c a r n a r las 

d isposic iones conf l ic t ivas del pode r y el deseo en el med io del 

discurso. 

En r ea l i dad , esta concepc ión dua l i s ta ofrece a h o r a la posi-

b i l i dad teór i ca de c o m p r e n d e r los p roced imien tos ins t i tuc iona-

les p a r a el control del s abe r c o m o tecno log ías de d o m i n a c i ó n 

socia l , y en esa m e d i d a , por tanto, s ubs ana r el déf ic i t teór ico-

mil Lucettc Finas», Dispositwe der Macht, Berlín, 1978, pp. 101 y ss.; para lo 
aquí eitado, cfr. p. 104. [Trad. castellana: «Las relaciones de poder entran en 
los cuerpos», en Microjisica de! poder, Madrid, La Piqueta, 1992], 

[4| Para el significado de este dualismo afectivo en la filosofía social fran-
cesa contemporánea, cfr. V. Descombes, Das Selbe und das Andete, op. al., 
pp. 198 y ss. [trad. castellana: IJJ mismo )> lo otro: cuarenta Y aneo años de filosofía 
francesa (1933-1978), Madrid, Cátedra , 1992]; cfr. también el estudio de Alex 
Callinicos, Is there a FutureJur Marxists.-'. Londres y Basingstoke, 1982, cap. 4 
('«Power and Desire»), 
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social que subyac í a al aná l i s i s or ig ina l del d iscurso. No obstan-
te, c abe s eña l a r que , en lo que conc i e rne a sus f u n d a m e n t o s 
l i losófico-socia les , esta nueva concepc ión , b i en en su concepto 
de afecto, a b r u p t a m e n t e in t roduc ido sin n i n g u n a med i a c ión , 
b ien en el de soc iedad , un de r i v ado de aqué l , d i cha so luc ión 
s igue s i endo e x t r e m a d a m e n t e v a g a y oscura . Por otro lado , esta 
cons t rucc ión se res iente por el hecho de p l a n t e a r u n a síntesis 
poco inte l ig ib le de e l ementos p roceden te s de la filosofía de l a 
v i d a y l a t eor í a de l poder . De ahí que Foucaul t r e m p l a c e m u y 
r á p i d a m e n t e esta concepc ión dua l i s t a po r u n a concepc ión 
mon i s t a de l pode r [5] que resul ta , en efecto, m á s consis tente en 
lo referente a sus presupues tos teór icos y m e n o s imprec i s a en 
sus conceptos f undamen t a l e s . Esta concepc ión mon i s t a consti-
tu i r á m á s ade l an t e l a base filosófico-social de su t eor í a de la 
soc iedad . 

A h o r a b ien , si, por un lado, son las apor i a s surg idas de u n 

aná l i s i s del s abe r o r i en t ado desde el p u n t o de vista semio lóg ico 

las q u e ab r en «de sde den t ro» , i n m a n e n t e m e n t e , el nuevo c a m i -

no teór ico hac i a u n a t r an s fo rmac ión g r a d u a l de la t eor í a fou-

c a u l t i a n a (el anál is is de las re l ac iones socia les de poder ) , no 

p u e d e de j a r de subraya r s e que , en el p l a n o pol í t ico y b iográ f i -

co, fue ron los acon tec imien tos del mov im i en to es tud iant i l f r an -

cés los que as imismo, «de sde f u e r a » , en c ier to sent ido, le 

condu j e ron a segu i r esta m i s m a d i recc ión . S e r á el p rop io 

Foucault , de hecho, el que a t r i buya este de sp l a z am ien to t e m á -

tico q u e t o m a su ob r a a f ina les de los años sesenta a las expe -

r i enc ia s ob l i g adas que la i zqu i e rda e u r o p e a tuvo cjue r ea l i z a r 

[")[ Hii la obra de Foucault este cambio de una concepción dualista a otra 
monista de los impulsos sociales va manifiestamente a cristalizar en otro cam-
bio: el de una teoría de los afectos dualista a otra monista que parte de la obra 
de Nietzsche; sobre el desarrollo de esta cuestión en la filosofía de Nietzsche, 
cfr. Walter Kaufmann, Nietzsche, PhUosoph-Fsychologe-Antiehrist, Darmstadt 
1982, pp. 207 y ss. Sobre esta teoría monística del jioder cjue Foucault toma 
de Nietzsche, cfr. Hinrich Fink-Fitel, «Foucaults Analytik der Macht» , en: 
Friedrich Kittler, ed. Die Austreihung des (kistes aus den Geisteswissenschafien, 
Paderborn, 1980, pp. 38 y ss. Ahora bien, en lo que sigue, propongo en cam-
bio una interpretación alternativa del problema. 
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tras l a repres ión de las revue l tas de M a y o . El mot ivo f u n d a m e n -

tal p a r a la teor ía del p o d e r social en la que Foucault t r a b a j a 

desde ese m o m e n t o h a b r í a s ido e s t imu l ado por u n a t u r b a d o r a 

exper i enc i a : l a respuesta e s t r a t ég i c amente p e r f e c c i o n a d a cjue 

h a b r í a d a d o el s i s tema es tab lec ido de d o m i n a c i ó n a las revue l -

tas sociales. De todas las conc lus iones teór icas cjue Foucaul t 

s aca de este hecho, t an to de m a n e r a d i rec ta c o m o de los pro-

pios acontec imien tos en sí mismos , l a m á s impor t an t e de todas 

el las p a r a la concepc ión aún i ncomp l e t a de d iscurso será la 

s igu iente : la cjue a pa r t i r de a h o r a le h a r á conceb i r los s i s temas 

socia les en genera l c o m o redes de p o d e r social en las cjue las 

fo rmac ione s ele s aber a s u m e n la func ión especia l d e in tens i f i ca r 

su poder . Los d iscursos son, po r cons igu iente , s i s temas socia les 

de s aber cuyo or igen p u e d e exp l i ca r se por las ex igenc i a s estra-

tég icas r eque r i d a s po r un c ier to o rden es tab lec ido de poder, 

a u n c u a n d o ellos p u e d a n , a su vez, volver a a c t u a r e f ec t i vamen-

te sobre ese orden de pode r y a exis tente ; a la v is ta de esta l ínea 

de pensamien to , de la que se ap r ec i an a p r i m e r a vista no pocos 

ecos de la teor ía de s istemas, Foucaul t no sólo deses t ima a h o r a 

la a n t i g u a concepc ión del d iscurso de a c e n t u a d o cuño vi ta l i s ta 

que él d u r a n t e este t i empo hab í a d e j a d o que ocupase un l u g a r 

p r iv i l eg i ado en sus escritos; en este m o m e n t o , bá s i c amente , se 

e n c u e n t r a por fin en disposiciém de a b a n d o n a r de m o d o def in i -

tivo el m a r c o de un aná l i s i s del conoc imien to o r i en t ado en tér-

m inos semiológicos . En lugar , pues , de p l a n t e a r un aná l i s i s cjue 

t rate de inves t igar los s is temas cu l tu ra l e s de s aber sobre la base 

de las r e l ac iones i n t e rna s exis tentes ent re los componen t e s l in-

güíst icos de los signos, él p u e d e a h o r a impu l s a r otro cjue a r ro je 

luz sobre las re l ac iones ex t e rna s (esto es, func iona les o causa les ) 

ex is tentes entre? los e l ementos empí r i cos const i tuyentes de un 

s i s tema socia l , ent re las fo rmac ione s de- s aber y las re l ac iones de 

poder . Es el p rop io Foucaul t el cjue desde este m o m e n t o busca 

re t rospect ivamente , desde esta nueva or i entac ión , s eña l a r el 

e l emen to def ic i t a r io de sus p r imeros escritos en el sent ido de su 

i n c a p a c i d a d p a r a h ace r just ic ia a los aspectos func iona les de los 

s i s temas socia les de saber, que a h o r a son reve lados a l a luz del 

concepto de pode r : 

| e : U I I H : \ nu . IM mi.» 

Lo q u e le f a l t aba a mi trabaje) a f i r m a a h o r a e r a este pro-

b l e m a del ' r é g i m e n discurs ivo 1 , el j i r o b l e m a de los efectos de 

p o d e r espec í f icos del j uego ele los enunc i ados . C o n f u n d í a exce -

s i v amen t e esto con el s i s tema , la f o r m a teór i ca o a lgo p a r e c i d o 

a un p a r a d i g m a . Este m i s m o p r o b l e m a cent ra l del poder , q u e 

en esa é p o c a yo ne> h a b í a s ido c a p a z de a i s l a r de m a n e r a 

cor rec t a , se e n c u e n t r a baje) dos m u y d i fe rentes pe r spec t i va s en 

el p u n t o de c o n f l u e n c i a ent re la Historia de la locura y IMS pala-

bras y las cosas [6], 

L a m o d e r a d a au tocr í t i ca que , c o m o p u e d e verse, r ea l i z a 

aqu í Foucaul t , sin e m b a r g o , no nos p e r m i t e r econocer a ú n del 

todo c ó m o a este c a m b i o y a m e n c i o n a d o en la o r i en tac ión 

me todo lóg i c a jaueda cor responder l e un de sp l a z am ien to en el 

objeto de conoc imien to ; es decir, el o rden del saber q u e d a a q u í 

t r an s fo rmado en un orden del p o d e r social . C o n la in t roduc-

ción de u n a concepc ión mon i s t a del poder, Foucaul t no sólo 

a b a n d o n a de f in i t i vamente el m a r c o metodo lóg i co del es t ructu-

ra l i smo semiológ ico ; él t a m b i é n p roporc iona a su teor ía en 

gene ra l un nuevo c a m p o objet ivo de invest igac ión . En l u g a r de 

invest igar las f o rmas cu l t u r a lmen te d e t e r m i n a n t e s de conoci -

m ien to de la histor ia de la M o d e r n i d a d , son a h o r a las es trate-

g ias ins t i tuc iona les y cogni t ivas de in t eg rac ión social las q u e 

deben ser objeto de anál is is , s u b r a y a n d o sobre todo sus efectos 

de conservac ión y es tab i l izac ión en las soc iedades de la Europa 

m o d e r n a . La teor í a a c e r c a de los conoc imien tos y saberes 

dev iene teor ía de la d o m i n a c i ó n ; y va a ser j u s to aqu í donde el 

t r aba jo de f o u c a u l t se a c e r q u e al terr i tor io y a h a b i t a d o po r la 

t r ad ic ión de la Escue la de Frankfurt . 

[6] M. Foucault, «Wahrhci t und Macht. Interview von Allessandro 
Fontana und Pascjuale Pasquino», Disposüive der Macht, op. cit., pp. 21 y ss.; 
para lo aquí dicho, pp. 26 y ss.; en la pr imera parte de mi argumentación 
haré referencia a las manifestaciones real izadas por Foucault en sus entrevis-
tas con más frecuencia de la ejue es de rigor, porejue ae|uí, estimulado en 
parte por las preguntas que se le plantean, él es más explicito respecto a los 
presupuestos conceptuales de su teoría del poder que e-n las investigaciones 
hisléiricas. 
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A fin de ap rec i a r a d e c u a d a m e n t e la pos ic ión cjue la t eor í a 

social l oucau l t i ana v a a o c u p a r en lo que sigue, resul ta en pr in -

c ipio impresc ind ib le f am i l i a r i z a rnos en p r i m e r l u g a r con la 

pecu l i a r conce j ic ión del jx rder q u e él va a p o n e r e n j u e g o . I r a s 

las observac iones au tocr í t i cas que a c a b a n de menc iona r s e , 

Foucault con t inúa sus exp l i cac iones con u n a a f i r m a c i ó n cjue 

nos j j e rmi t e c a l ib r a r en cjué m e d i d a él s igue sin r econocer ade -

c u a d a m e n t e la r eor i en tac ión concep tua l de su teor ía , pero t a m -

b ién rea l i za r una j m m e r a ap rox imac ión a los presupues tos 

bás icos de su concepto de poder : 

[ . . . ] De ah í se s i gue el r e c h a z o d e los aná l i s i s cjue se r e f i e r en al 

c a m j j o s imbó l i co o al d o m i n i o de l a s e s t r u c t u r a s s i gn i f i c an t e s ; y 

el r e cu r so a los aná l i s i s cjue se h a c e n en t é r m i n o s de g e n e a l o g í a 

d e las r e l a c i o n e s d e f u e r z a , d e s a r ro l l o s e s t r a t ég i cos , t ác t i cas . 

C a r o cjue a lo cjue d e b e m o s r e f e r i rnos n o es a l g r a n m o d e l o de 

l a l e n g u a y los s ignos , s ino a l a g u e r r a y l a b a t a l l a . L a h is tor ic i -

d a d q u e nos l a s t r a y nos d e t e r m i n a es be l i cosa ; no es l e n g u a r a z . 

R e l a c i ó n de p o d e r y n o r e l a c i ón de sent ido . L a h i s to r i a 110 t i ene 

' s en t ido ' , lo c u a l n o q u i e r e d e c i r q u e s e a a b s u r d a , o i n c o h e r e n -

te. Al con t r a r i o , es in te l i g ib l e y d e b e p o d e r ser a n a l i z a d a b a s t a 

e n sus m í n i m o s de ta l l e s : p e r o s e g ú n la i n t e l i g i b i l i d ad de las 

l uchas , las e s t r a t eg i a s , l as t á c t i c a s . . . [7] , 

C o m o fác i lmente p u e d e comproba r s e en estas a f i r m a c i o -

nes, Foucaul t d ibu ja a q u í los perf i les f u n d a m e n t a l e s de u n a teo-

r í a de l poder social ba jo un m o d e l o cjue se en f r en t a a dos 

t rad ic iones teór icas en compe t enc i a ; esto es, va a pa r t i r de la 

conv icc ión de cjue tanto la c i enc i a pol í t ica c lás ica c o m o la teo-

r ía social p roceden te del m a r x i s m o ca recen de un p r o g r a m a 

c a p a z de en t ende r a d e c u a d a m e n t e los m e c a n i s m o s de i n t eg r a -

c ión social p r e d o m i n a n t e s en las soc iedades desar ro l l adas , 

h a b i d a cuen t a sobre todo de cjue a m b a s concepc iones p e r m a -

n e c e n e n i g u a l m e d i d a c a u t i v a s d e los p r e j u i c i o s t eó r i cos d e u n a 

d e t e r m i n a d a concepc ión del p o d e r l i g ada a f o r m a s p r e m o d e r -

[7| Ibíd, pp. 28 y ss. 
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ñas. S e g ú n d i cha concepc ión , el j joder es r ep re sen t ado c o m o 

u n a poses ión c o n t r a c t u a l m e n t e r e g u l a d a o v i o l e n t a m e n t e 

a d q u i r i d a que ju s t i f i c a o au to r i z a la sobe ran í a pol í t i ca en el 

e jerc ic io de un p o d e r repres ivo. En a m b o s casos se pa r t e de un 

ac tor en poses ión del p o d e r cjue ut i l iza med ios a p a r e n t e m e n t e 

a d e c u a d o s p a r a i m p o n e r proh ib ic iones e ins t rucc iones que pe r -

m i t en rea l i z a r sus objet ivos de domin io . S i g u i e n d o el m o d e l o 

del cont ra to j u r íd i co , l a c i enc i a pol í t i ca c l ás ica se i m a g i n a la 

j ioses ión de l p o d e r c o m o u n a t r ans fe renc ia de derechos . Por su 

par te , la t eor í a marx i s t a , p a r t i e n d o de un m o d e l o de p e n s a r de 

cuño «es t a t a l i s t a » , c o m p r e n d e la poses ión del j ioder c o m o u n a 

ap rop i ac ión del a p a r a t o de Estado [8] . En opos ic ión a a m b a s 

t rad ic iones teór icas Foucaul t p r o p o n d r á un m o d e l o es t ra tég ico 

de p o d e r c u y a ca rac te r í s t i ca f u n d a m e n t a l prov iene de la tenta-

t iva de t r aduc i r la teor ía del p o d e r n i e t z s cheana [ 9] — u n a con-

cepc ión de t intes na tura l i s t a s al m a r c o de u n a teor ía de l a 

soc iedad . 

Desde este te lón de fondo, Foucaul t p l a n t e a d iversas obje-

c iones con t r a los dos componen t e s esenc ia les de la teor ía del 

j j ode r t rad ic iona l , esto es, cont ra su concepc ión del sujeto y los 

med ios de l poder social . En re fe renc i a a l a supos ic ión de un 

ac tor social a qu i en el pode r se le a t r ibuye c o m o u n a posesiém 

[8] Cfr. Michel Foucault, «Nor in und Maeh t » , Mikrophysik der Maeht, 

Berlín, 1976, pp. 114 y ss.; cfr. también, «Machtverhál tn isse durch/.iehen das 

Kórperinnere. Gespráche mit Lucette Finas», op. cit, pp. 30 y ss. 

[9] En lo que sigue me apoyo en la ya c i tada interpretación de la teoría 

nietzscheana del poder cjue desarrol la Walter Kaufmann en su monograf ia : 

Nietzsche. Philosoph-Psychologe-Antichrist, op. nt., tercera parte; desde aquí pueden 

reconocerse fáci lmente las concordancias correspondientes a las formulacio-

nes conceptuales utl izadas; c iertamente, a part i r de ahora voy a reconstruir la 

teoría del poder foucaul iana desde un modelo de acción fundado en el con-

cepto de « l ucha» y no desde una concepción de los alectos cercana a la filo-

sofía nietzscheana; aun cuando el propio Foucault parezca estar próximo en 

algunos textos a f iguras conceptuales de corte natural ista o pulsional (como, 

por ejemplo, en la categoría de «voluntad de saber»), considero cjue esta inter-

pretación teórica de la acción resulta más interesante para llevar adelante el 

objetivo de una teoría de la sociedad. 

| I )i 1 \\Ai IMS I >1.1 r< 11 >1 i< \ 1 A 1 1 1 >1; 1 \ 1 ii 1 IM 11 il K: 1. \ 1.1 i :l I \ 1 :i )M< i 



e o n t r a c t u a l m e n t e c o m p a r t i d a o a d q u i r i d a po r l a f u e r z a , 

Foucaul t p ropone u n a hipótes is q u e con el t i empo se convert i -

r á en el p re supues to decis ivo de su p rop i a concepc ión : que éste 

no debe pensa r se c o m o u n a c a p a c i d a d o m a g n i t u d fija, c o m o 

la p r o p i e d a d d u r a d e r a de un sujeto ind iv idua l o de un g r u p o 

social , s ino m á s b ien c o m o el producto , p r inc ip io frág i l e ince-

s an t emen te ab ier to , de conf l ic tos es t ra tég icos entre sujetos. L a 

adqu i s i c ión y m a n t e n i m i e n t o del p o d e r social no t iene lugar , 

po r tanto, c o m o u n a ap rop i ac ión o e jerc ic io un i l a t e ra l de dere -

chos ba jo l a f o r m a de un decre to o de med ios coact ivos, s ino 

m á s bien según el m o d e l o de una l ucha con t inua entre ac tores 

sociales . Es más , Foucaul t c o m p l e t a esta objec ión cent ra l — q u e 

p a r e c e pa r t i r en l u g a r de un sujeto que « t o m a » el pode r de u n a 

p l u r a l i d a d de sujetos en l u cha y, por lo tanto, supe r a inespera -

d a m e n t e el pun to de p a r t i d a es t ructura l i s ta - con la f ó r m u l a 

(que t o m a p r e s t ada de Nietzsche, d i cho sea de paso) de la 

«d i v e r s i d ad de re lac iones de p o d e r » : 

M e p a r e c e q u e p o r p o d e r h a y cjue comprende r , p r ime ro , la 

mu l t i p l i c i d ad de las r e l ac iones de fue rza s i n m a n e n t e s y p r o p i a s 

del d o m i n i o en cjue se e j e rcen , y q u e son const i tu t ivas de su 

o r g an i z a c i ón ; el j u ego q u e p o r m e d i o de l uchas y en f r en t a -

m ien tos incesan te s las t r a n s f o r m a , las r e fue rza , l a s inv ier te ; los 

apoyos cjue d i cha s r e l ac iones de fuer za e n c u e n t r a n las u n a s en 

las otras , de tnodo cjue f o r m e n c a d e n a o s i s tema, o, a l con t r a -

rio, los cor r imien tos , las con t r ad i c c ione s cjue a i s l an a u n a s de 

o t ras [10 ] , 

A u n c u a n d o Foucault h a c e uso, c o m o aqu í , del l engua j e fisi-

ca l i s ta de la m e c á n i c a , l a l ínea de re f l ex ión q u e jaresenta sugie-

re que p o d e m o s a s u m i r un mode lo teór ico de acc ión c o m o 

cond ic ión bás i ca de su teor í a del poder . En v i r tud de él, l a 

acc ión es t ra tég ica entre ac tores socia les se in t e rp re t a c o m o un 

[10] VI. Foucault, Sexualilat und Wahrheil. FlrstcrBand: Der Willezum Wissen, 
Frankfurt, 1977, p. 113. [Trad. castellana: Historia de la sexualidad, (tomo 1) IM 
voluntad de saber, Madrid, Siglo XXI, 2005], 
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proceso incesan te en el cjue cr i s ta l iza la f o r m a c i ó n y e jerc ic io 
del pode r social . El pode r se en r a i z a en u n a « b a t a l l a p e r p e -
t u a » [11] en la m e d i d a en que cua lqu i e r logro un i l a t e ra l de los 
objet ivos estratég icos a p a r e c e l i g ado a s i tuac iones de confron-
tac ión d i rec ta entre sujetos. U e esta in t e rp re t ac ión teór i ca de la 
acc ión en la t eor í a del p o d e r foucau l t i ana d a n tes t imonio sobre 
todo a l g u n a s formulac iones , sobre todo en las que él exp l i ca la 
génes is del pode r socia l p a r t i endo de los conf l ic tos i nadve r t i da -
men t e in t roduc idos en l a v ida social co t id i ana : 

[ . . . ] el p o d e r v i ene de a b a j o : es dec i r no hay, en el p r inc i -

p io de las r e l ac iones de jx>dcr, y c o m o m a t r i z g e n e r a l , u n a opo-

sic ión b i n a r i a y g loba l en t re d o m i n a d o r e s y d o m i n a d o s , 

r e f l e j ándose esta d u a l i d a d de a r r i b a a b a j o y en g ru j i o s c a d a vez 

m á s res t r ing idos , h a s t a las p r o f u n d i d a d e s del c u e r p o socia l . 

M á s b ien h a y cjue supone r q u e las r e l ac iones de f u e r z a múl t i -

p les q u e se f o r m a n y a c t ú a n en los a p a r a t o s de p r o d u c c i ó n , las 

fami l i a s , los g r u p o s res t r ing idos y las inst i tuc iones , s i rven de 

soporte a amp l i o s e lec tos de esc is ión q u e r ecor ren el c o n j u n t o 

del c u e r p o social [ 12 ] . 

En el m i s m o sent ido hab l a Foucault en otro lugar , concre t a -

m e n t e en un pasa j e de sus tesis a c e r c a de «E l p o d e r y la n o r m a » 

a r t í cu lo en el cjue r e s u m i r á su teor ía del p o d e r - , al a f i rmar , 

incluso, q u e el pode r «es s i empre una f o r m a pa r t i cu l a r y def i -

n i d a de col is iones m o m e n t á n e a s y c o n t i n u a m e n t e repe t idas en 

el m a r c o de un n ú m e r o def in ido de ind iv iduos» [13] . El pensa -

m ien to f u n d a m e n t a l de su teor í a de la acc ión , que no en v a n o 

se envue lve y desa r ro l l a en u n a t e rm ino log í a de cuño m e c a n i -

cista, en t r a aqu í en e scena de una m a n e r a n a d a d i s imu l ada : el 

n a c i m i e n t o o e m e r g e n c i a del pode r social p u e d e es tud ia rse en 

un nivel m u y e l ementa l si a t endemos a las s i tuac iones ele acc ión 

[11] Uberavaehen und Strafen. Die Geburt des Gefdngmsses, Frankfurt, 1977, 

p. 38. [Trad. castellana: Vigilar v castigar. El nacimiento de la pasión, Madrid, Siglo 

XXI, 2004], 
[12] Sexualilat und Wahrheil, op. cit., p. 1 l ã . 
| I3| «Norm und Macht» , op. ai, p. 1 14. 
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en las que los sujetos en compe t enc i a , a l b e r g a n d o objet ivos 

diferentes , en t r an en col is ión y l u c h a n po r i m p o n e r sus fines. El 

p o d e r social n o «e s » , p o r cons igu iente , a dec i r ve rdad , c o m o la 

an te r io r c i ta p u e d e suger i r a lgo confusamente , l a conf rontac ión 

es t ra tég ica c o m o tal , s ino m á s b ien aque l lo que resu l ta del éx i to 

con el q u e u n o de los sujetos en fiza p u e d e finalmente dec id i r 

l a l u c h a a su favor; l a « c o n t i n u a r epe t i c ión» de ta les confronta -

c iones d i rec tas s ign i f ica así que el p o d e r consegu ido en esta 

s i tuac ión no p u e d e es tab i l i zarse y fijarse de m a n e r a conc luyen-

te en la r egu l ac ión de la in t e r acc ión socia l (es decir, en las insti-

t uc iones e s t ab l e c i d a s y r e conoc ida s ) , s ino q u e m á s b i en 

p e r m a n e c e p e r m a n e n t e m e n t e depend i en t e de con f i rmac ión en 

las s i tuac iones e l ementa l e s de l a l u cha socia l . Esto qu ie re decir, 

por tanto, que , en la m e d i d a en q u e es e n t e n d i d a exc lu s i vamen-

te c o m o un p l exo de re l ac iones es t ra tég icas entre ac tores ind i -

v idua l e s o colect ivos, toda soc i edad se e n c u e n t r a en u n 

incesan te y en pr inc ip io i n t e r m i n a b l e es tado de gue r r a : 

En c u a l q u i e r p u n t o del c u e r p o socia l , en t re u n h o m b r e y u n a 

mujer , en un f am i l i a , en t re un mae s t ro y su a l u m n o , en t re el 

q u e sabe y q u i e n no sabe , t r an scu r r en las r e l ac iones de poder , 

y éstas no son u n a s imple y senc i l l a p royecc ión de un g r a n 

p o d e r sobe r ano sobre los ind iv iduos : son m á s b ien el sue lo 

móv i l y concre to en el q u e el p o d e r a r r a i g a , la cond i c ión de 

pos ib i l i d ad g r a c i a s a la cua l p u e d e f u n c i o n a r [14 ] , 

Esta exp l i cac ión , p roven ien te de u n a conversac ión , reve la 

con toda c l a r i d ad has ta qué punto , d e sp l a z ando su invest iga-

c ión h a c i a u n a teor í a del poder , Foucaul t t r a t a de en t ende r lo 

social b á s i c a m e n t e c o m o un proceso i n i n t e r r u m p i d o de acc io-

nes es t ra tég icas en conf l ic to p e r m a n e n t e . A la luz de este p l añ -

id 4] «Die Machtverhaltnisse durchziehen das Korperinnere», op. at., 
p. 110; en cierto pasaje, por ejemplo, (M. Foucault, « l í istorisches Wissen der 
Kample und Maeht» , üispositive der Maeht, pp. 55 y ss.; para lo aquí citado, 
p. 71} Foucault sostiene que el concepto de poder sólo puede aclararse con 
ayuda de conceptos como los de «lucha, confrontación y guerra» . 
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t eamiento , t a m b i é n p u e d e observarse la d i f e renc i a ex is tente 

entre su teor í a de la soc i edad y l a de Adorno , qu i en en a l g u n a 

m e d i d a pa s a po r a l to el f e n ó m e n o de la acc ión socia l in te r sub-

j e t i v a buscando c o m p r e n d e r las es t ruc turas socia les en g ene r a l 

c o m o f o r m a s c o a g u l a d a s de u n a a c t i v idad de control d i r i g ida 

tanto a l a n a t u r a l e z a e x t e r n a c o m o in t e rna . En camb io , 

Foucaul t pa r t e m á s b i en de u n a d imens ión m á s espec í f i ca de la 

a cc ión social . S u m o d e l o bás ico pa r t e de la in t e r sub j e t i v idad 

es t ra tég ica de l a l ucha . D i c h o esto, sin e m b a r g o , el concep to de 

acc ión que c o n f o r m a la base de su mode lo no q u e d a a p e n a s 

def in ido , inc luso resu l ta a lgo tosco. En el p l ano de los concep-

tos f u n d a m e n t a l e s no q u e d a c laro si él de sea i n t e rp re t a r el con-

fl icto social c o m o a lgo que sólo t iene l u g a r ent re los ind iv iduos 

o t a m b i é n entre ac tores socia les : en las exp l i cac iones d a d a s por 

Foucaul t se p u e d e n e n c u e n t r a n de hecho p r u e b a s p a r a las dos 

in t e rp re t ac iones T a m p o c o el mode lo teór ico bás ico de lo social 

a p e n a s d ice a lgo a c e r c a de si el mot ivo conf l ic t ivo que p r ecede 

a la s i tuac ión e l ementa l de l u c h a es el in terés propio , en pr inc i -

p io incompa t ib l e con los otros, de los ind iv iduos o de los acto-

res sociales, o si esta supues ta i n compa t i b i l i d ad rec íp roca de sus 

intereses se debe sólo a c ier tas cond ic iones histór icas . C o n todo, 

los comenta r io s r ea l i zados po r Foucaul t p a r e c e n a p o y a r aqu í , 

en efecto, l a p r i m e r a de las dos vers iones , a saber, la a f i r m a c i ó n , 

de c ier tas r e sonanc i a s hobbes i anas , de un o r i g ina r io es tado de 

g u e r r a de todos cont ra todos [15 ] . 

Foucaul t , n a tu r a lmen t e , no se mues t r a in te resado en las 

s i tuac iones e l emen ta l e s de la l u cha socia l c o m o tal , s ino sobre 

todo en las es t ruc turas m á s comp le j a s de pode r q u e se de r i van 

de ellas. S u p r o b l e m a r a d i c a por tanto en el hecho de t ener que 

exp l i c a r c ó m o un s i s tema de pos ic iones de p o d e r conec t ada s 

ent re sí —por e j emplo , un o rden de d o m i n a c i ó n social p u e d e 

e m e r g e r de ese proceso incesan te de conf l ic tos es t ra tég icos 

(15] A la fórmula de Hobbes Foucault hace referencia explicita en la con-
versación: «Fin Spiel um die Psychoanalyse. Gesprách mit Angehorigen des 
Department de Psyehanalyse der Universitát Paris V'Ifl in Vineennes», 
Disposilive der Maeht, op. cit., pp. 1 18 y ss.: para lo aquí dicho, cfr. p. 141. 

I I >1.1. \ \ M . I S I S O I [ L'< I O I K A L„\ I L.L I R I A O R I . I ' O O I . K : L.A U C H A C O M O . . . ] 2 4 1 



entre actores . En un nivel concep tua l f u n d a m e n t a l , él se h a c e 

c a r g o de esta d i f i cu l t ad sólo i nd i r e c t amen t e ba jo l a f o r m a de 

u n a cr í t i ca de la t eor í a ma rx i s t a del Estado. S e g ú n los presu-

puestos de d i cha teor í a (cjue Foucaul t , c i e r t amente , s impl i f i ca 

en g r a n m e d i d a [16]) , se t r a t a de p o n e r de man i f i e s to que un 

d e t e r m i n a d o o rden de domin io f u n d a d o en el p o d e r e conómi -

co de u n a c lase social se m a n t i e n e por las in te rvenc iones instru-

m e n t a l e s y los p roced imien tos de m a n i p u l a c i ó n de un a p a r a t o 

estata l . Las re l ac iones de p o d e r social son po r tanto aqu í g a r a n -

t i zadas a través del e m p l e o cont ro l ado y c en t r a l i z ado de los 

med ios admin i s t ra t ivos de coacc ión o de control de la conc ien-

c ia . En opos ic ión a esta concepc ión , Foucaul t d e f i ende la tesis 

de q u e un o rden de d o m i n a c i ó n social , sea del c a r á c t e r que sea, 

no es u n a d imens ión que p u e d a ser g o b e r n a d a y c o n d u c i d a 

desde un d e t e r m i n a d o pun to po r la a c t i v idad c en t r a l i z ada de 

un a p a r a t o de p o d e r pol ít ico, pues, d a d o que la d o m i n a c i ó n 

surge de u n a secuenc i a de acc iones es t ra tég icas exitosas, sólo 

p u e d e m a n t e n e r s e en u n a d i sputa en la que p u e d a r egu l a r exi-

to s amente las s i tuac iones conf l ic t ivas de acc ión . A f in de c o m -

p r e n d e r a d e c u a d a m e n t e e s t a o b j e c i ó n , es n e c e s a r i o 

cons ide ra r l a c o m o u n a p r i m e r a y supue s t amen te a ú n impl í -

c i ta consecuenc i a de su in t e rp re t ac ión de « l a l u c h a » c o m o 

mode lo bás ico de acc ión . 

Foucaul t t a m b i é n in t en t a r á c o m p r e n d e r l a fo rmac ión y 

r eproducc ión de las es t ruc turas comp le j a s de p o d e r exc lus iva-

men te sobre l a base de l mode lo es t ra tég ico de acc ión . Pa r a ello, 

él t o m a c o m o p u n t o de p a r t i d a la i dea genera l de que la e m e r -

genc i a de las re l ac iones de d o m i n a c i ó n social h a de ser en ten-

d ida c o m o un proceso en el que las pos ic iones de p o d e r 

consegu idas y a s e g u r a d a s en d i ferentes e m p l a z a m i e n t o s se 

conec t an c o m o en u n a red dent ro de un s i s tema ca ren te de un 

centro. El o rden de d o m i n a c i ó n se cons t ruye hor i zon ta lmente : 

[16] Cfr. para esto las atinadas observaciones de Rudolf Burger en: «Die 
luziden Labyrinthe der Bourgeoisie. Marginal ien zum Begriff der Macht bei 
Foucault», Kriminalsoziologische Biblwgrapkw, cuaderno 19/20 (1978), «Foucault 
und das Gefangnis», pp. 60 y ss.; para lo aquí citado, p. 76. 
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es decir, si p a r t imos del pun to de vista meta fór i co de u n corte 

s incrónico r ea l i z ado en u n a corr i ente incesante de confl ictos, 

en el m o m e n t o en el q u e los resu l tados fe l i zmente consegu idos 

en los d i ferentes f rentes socia les se c o m p l e t a n has t a a l c a n z a r la 

s u m a de un objet ivo c o m ú n . En p r i m e r a ins tanc ia , un s i s tema 

de p o d e r no es en c ie r ta m e d i d a o t ra cosa que u n a a r t i cu lac ión 

o c o m b i n a c i ó n m o m e n t á n e a de acc iones exi tosas s imi la res en 

d i ferentes l uga r e s dent ro de u n contexto de v i d a social . En la 

m e d i d a en que cons igue h a c e r rcpet ib lcs estos logros interco-

ncc t ados en las m i s m a s s i tuac iones conl l i c t ivas y, de ese modo , 

p roporc ionar l e s u n a c ie r ta con t inu idad , un s i s tema de p o d e r 

g a n a e s t ab i l i dad y p e r m a n e n c i a h i s tór icas a l a rgo p l azo . 

C o n s i d e r a d o desde u n pun to de v is ta genera l , dev i ene entonces 

un orden f i j ado t e m p o r a l m e n t e a un s i s tema de pos ic iones de 

p o d e r l oca lmen te a s e g u r a d a s y a f i r m a d a s en la l u cha [17 ] . 

Si a c e p t a m o s este mode lo bás ico prov i s iona lmente , h a c i en -

do abs t racc ión po r el m o m e n t o de sus pers is tentes défic i t de 

c l a r idad , se pone de man i f i e s to que u n a teor ía de la soc i edad 

d e t e r m i n a d a r í g i d amen t e según el mode lo de las t ecno log ías 

del control estata l no p u e d e po r m e n o s de equ ivocar se en lo 

conce rn i en t e a sus presupues tos f undamen t a l e s : u n a es t ruc tura 

o disposit ivo de p o d e r social no p u e d e ser ins t i tu ida y m a n t e n i -

d a po r la func ión c en t r a l i z ada de un a p a r a t o estata l , s ino sólo 

m e d i a n t e las ac t i v idades «de s c en t r a l i z ada s » de los m á s va r i ados 

actores en d iversas s i tuac iones de lucha . Lo que se presupone , 

en c amb io , en estas concepc iones estata les a c e r c a del p o d e r tan 

reducc ion i s tas es que un orden existente de p o d e r es c a p a z de-

r eproduc i r s e a sí m i s m o a t ravés de la ut i l i zac ión de m e d i d a s de 

coacc ión d i r e c t amen t e cen t r a l i z adas o la m a n i p u l a c i ó n de la 

conc i enc i a (esto es, a t ravés de operac iones p rocedentes del 

a p a r a t o estatal) , a u n q u e entonces sólo logre a l c a n z a r su estabi -

l i d ad si a l m i smo t i empo t iene éxi to en m a n t e n e r en d i ferentes 

l uga re s de la soc i edad las pos ic iones de p o d e r que son necesa -

11 7] Foucault comenta de forma explícita estas ideas básicas en la ya cita-

da conversación de «Fin Spiel um die Psychoanalyse», op. cit., sobre todo, 

pp. I 2.') v ss. 
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r ias p a r a su c o n t i n u a d a ex is tenc ia . Ba jo este pun to de vista , los 

s i s temas de p o d e r deben , por cons igu iente , y a haber se f o r m a d o 

y es tab lec ido a sí m i smos en un nivel pre-cs ta ta l en los conf l ic -

tos socia les de acc ión m e d i a n t e u n a secuenc i a g r a d u a l de logros 

es t ra tég icos antes de q u e un a p a r a t o de control estata l p u e d a 

g a n a r el c a m p o de acc ión a d e c u a d o p a r a o r g a n i z a r sus p rop ia s 

operac iones ; y pues to que los med ios estata les o r i en tados a la 

es tab i l i zac ión del p o d e r t ienen un rad io de acc ión m á s b ien 

l imi tado , sólo p u e d e n ofrecer la cont r ibuc ión m á s pobre al pro-

ceso de l ucha en el que u n s i s tema de pode r ex is tente debe af i r -

m a r s e f i r m e m e n t e a sí m i s m o en la d i sputa co t id i ana del 

conf l ic to social . Respec to a esto m i s m o Foucault escr ibe : 

N o qu i e ro dec i r q u e el Es tado no sea i m p o r t a n t e ; lo q u e t ra to 

m á s b i en de dec i r es q u e las r e l ac iones de poder , y en e sa m e d i -

d a el aná l i s i s q u e debe e m p r e n d e r s e sobre el las, n e c e s a r i a m e n -

te d e s b o r d a los l ími tes del Estado. Y el lo en un dob le sent ido : 

en p r i m e r lugar , p o r q u e el Estado, a p e s a r de toda l a o m n i p o -

tenc ia de sus apa r a to s , se e n c u e n t r a le jos de p o d e r a g o t a r el 

c a m p o c o m p l e t o de las r e l ac iones efect ivas de poder ; v a d e m á s , 

p o r q u e el Es tado sólo p u e d e o p e r a r sobre la base de o t ras re la -

c iones de p o d e r y a ex is tentes . El Estado es sup r ac s t ruc tu r a l en 

r e l ac ión con un con jun to de redes de p o d e r q u e p e n e t r a n el 

cue rpo , la s e xua l i d ad , la f ami l i a , las r e l ac iones socia les , el cono-

c imien to , la t e cno log í a [ . . . ] , p e ro este m e t a - p o d e r [el del a p a -

ra to de Estado, A. H . ], con todas sus func iones de p roh ib i c ión , 

sólo p u e d e t ene r l u g a r y conso l ida r se a sí m i s m o si se e n r a i z a 

en un c o n j u n t o de r e l a c iones de p o d e r mú l t ip l e s e i nde f i n i d a s 

cjue c o n f o r m a n la base f u n d a m e n t a l y n e c e s a r i a de estas g r a n -

des f o r m a s nega t i v a s de p o d e r [18 ] , 

Lo que Foucaul t p r e t ende a q u í p r o b a b l e m e n t e es que sus 

a r g u m e n t o s cr í t icos d i r ig idos a esta f o r m a del m o d e l o de acc ión 

es t r a tég i ca s ean entend idos , sobre todo, c o m o una cont r ibuc ión 

a la d iscus ión en torno al m a r x i s m o cjue e s t aba t en i endo l uga r 

[18) M. Foucault, «Wahrheit und Maeht» , op. cit.. p. 39; cfr. «Norm und 
Mach i » , op. cit., pp. 1 10 y ss. 
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dent ro de Franc ia ; m á s conc re t amen te , c o m o u n a ob jec ión 

d i r i g i da en pr inc ip io con t r a l a teor ía a l thus se r i ana del « a p a r a -

to estatal i deo lóg i co» [19] , En esta l ínea , c abe s eña l a r cómo, 

pa r t i endo de estas ref lex iones , y p a s a n d o por a l to po r a h o r a las 

a m b i g ü e d a d e s de su mode lo in ic ia l , e n c o n t r a m o s en e l las bas-

tantes sugerenc i a s p a r a p o n e r en cuest ión la concepc ión del 

pode r que subyaee a l a ú l t i m a teor ía de la soc i edad de A d o r n o ; 

c o m o y a se ha mos t r ado an t e r io rmen te , esta ú l t i m a t a m b i é n 

reduc i r í a un i l a t e r a lmen t e el t e m a de la d o m i n a c i ó n social a l a 

a c t i v idad ins t rumenta l de un a p a r a t o de admin i s t r a c ión cent ra -

l izado, i g n o r a n d o en esa m e d i d a el f u n d a m e n t o p rác t i co del 

e jerc ic io de la d o m i n a c i ó n , esto es, todas esas s i tuac iones pre-

estata les de la l ucha social [20] . C o n t r a esta concepc ión reduc-

c ionis ta estatal del poder, Foucault p r o p o n d r á a su vez un 

bosque jo teór ico opuesto : el proyecto de u n a «mic ro f i s i c a del 

p o d e r » , u n a p ropues t a o r i en t ada de tal f o r m a cjue la fo rmac ión 

de poder , en co r r e spondenc i a con sus j i r emisas teór icas de la 

acc ión , se ex j i l ique j i a r t i endo de los i n t e r c amb ios es t ra tég icos 

cjue t i enen l ug a r en los conf l ictos de acc ión cot id ianos . El 

c a m p o de invest igac ión del anál is is del j x i d e r en el cjue debe 

t r aba j a r s e a j i a r t i r de este m o m e n t o q u e d a así con f i gu r ado , 

toda vez cjue las re l ac iones de poder : 

(...) finalmente, no son unívocas ; def inen ¡ juntos innumerab l e s de 

enf rentamiento , focos de inestab i l idad c a d a uno de los cua les 

compor t a sus riesgos de confl icto, de luchas y de inversión, por lo 

menos , t rans i tor ia de las re lac iones de fuerzas . FJ d e r r u m b a m i e n -

to de esos 'micropoderes 1 no obedece , j iues, a l a ley del todo o 

[19] L. Althusser, «Ideologie und idcologische Staatsapparate», Marxismus 
und Ideologie, Berlín, 1973, pp. 1 1 1 y ss. 

[20| En este sentido, las propuestas derivadas de la teoría del poder fou-
eaultiana, por tanto, son tomadas en cuenta en la crítica que G. Mar r amao 
realiza a la teoría de la dominación, limitada al Estado, de la Escuela de 
Frankfurt: cfr: «Die Formvcránderung des politischcn Konllikts im 
Spaikapita l ismus. Zur Kritik des politiktheoretischen Parad igmas der 
Franklin ler Scliule», en: \V. Bonss v A. Honneth. ed. Sozialjorschung ais Kritik, 
op. cit., pp. 2 10 v ss. 
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n a d a ; no se obt iene de u n a vez p a r a s i empre por un nuevo con-

trol de los apa ra tos ni por un nuevo func ionamien to o u n a des-

trucción de las inst ituciones; en cambio , n i nguno de sus episodios 

loca l izados p u e d e inscribirse en la historia como no sea por los 

efectos que induce sobre toda la red en l a q u e está prendido . 

Foucault es aqu í lo bastante consecuente como p a r a descri-

bir los sistemas sociales de poder en p r imer t é rmino como for-

mas o estructuras frági les, en a l guna med ida dotadas de cierta 

cont inu idad y, en todo momento , puestas a p rueba , neces i tadas 

de conf i rmac ión . El mode lo de acc ión estratégica que se 

encuent ra a la base de su concepto de poder requiere cjue el 

orden de dominac ión nac ido de la consol idación de las posicio-

nes de poder a seguradas loca lmente sea entendido como u n a 

s i tuación s istemática, en todo caso sólo momen t ánea , que en 

cua lqu i e r a de sus e lementos sigue estando expuesta a un ince-

sante y renovado proceso de jyucsta a p r u e b a por los diferentes 

conflictos sociales en l iza. De este modo, en otro lugar, Foucault 

hab l a r á , por e jemplo, de «efectos de poder globales, pero nunca 

por completo estables» [21] . No obstante, estas prudentes for-

mulaciones , que intentan apa ren temente hace r justicia al mode-

lo presupuesto de la «ba ta l l a pe rpe tua » , s iguen encer rando en sí 

mismas un p rob lema que p e r m a n e c e hasta el momento tío 

resuelto: si una sociedad sólo se p iensa exc lus ivamente como un 

plexo de procedimientos or ientados a la acción estratégica , 

¿ cómo pueden en rea l idad estabi l izarse t empora lmente los éxi-

tos en pr incipio ais lados cjue se logran en la acción social y luego 

conectarse soc ia lmente con un s istema de logros conseguidos y 

estabi l izados en otros lugares? Cuando , de hecho, cua lqu ie r 

posición de poder obtenida en una situación de confl icto social 

se expone a estar puesta a p rueba cont inuamente , ¿cómo ¡Hie-

den estos estados ag regados formarse ellos mismos a par t i r del 

f lujo de acc iones estratégicas al que, como el mismo Foucault 

apunta , « l as re lac iones de poder se enga r z an » . L a solución a 

este prob lema , como no parece difícil observar, se encuent ra en 

[21] M. Foucault, Vbenvachen and Strafen, op. t il., p. 39. 
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el concepto mismo de «es tab i l i zac ión» o, como Foucault lo 

l l ama en el mi smo sentido, la « inst i tuc iona l izac ión» . Ahora 

bien, ya la propia interpretac ión de este concepto causa rá a 

Foucault numerosas dif icultades, que se pondrán de manif iesto 

cuando d i r i j amos nuestra atención a la segunda consecuenc ia 

de la def inic ión de lo social como situación incesante de lucha . 

Par t i endo en el ámbi to de su teor ía de la acc ión de las pre-

misas de cjue el contexto de la v ida social puede ser observado 

como un proceso de confl ictos estratégicos entre actores y de 

que el poder social , consecuentemente , en un nivel f u n d a m e n -

tal, puede ser in te rpre tado s implemente como el éxito en u n a 

s i tuación de lucha , puede deduc i rse de f o r m a impl íc i ta u n a crí-

t ica de la t radic ión de la teor ía científ ico-social c en t r ada en el 

caso e s t ánda r del reconoc imiento normat ivo del pode r social . 

En el p l ano m á s s imple del confl icto estratégico entre dos acto-

res, el poder social es, como y a se h a a f i r m a d o antes, el resulta-

do m o m e n t á n e o del éxito con el cjue uno de los dos actores es 

c apaz de imponer sus objetivos al otro. C u a l q u i e r s i tuación en 

la que los dos actores se vean confrontados de nuevo represen-

ta a su vez u n a p rueba p a r a la posición exitosa de poder del 

actor resul tante de la j i r imera confrontac ión, puesto que aho r a 

el sujeto somet ido trata de imponer de nuevo sus intereses sub-

yugados , a no ser, claro, cjue él se dec lare o se comporte de 

f o r m a conforme con la posición de poder del contrar io . Esto, y 

sé>lo esto, es lo que Foucault qu ie re dec i r cuando i m a g i n a la 

pos ib i l idad de u n a estabi l izac ión de posiciones de poder estra-

t ég i camente conquis tadas . S in embargo , él no puede aho r a 

suponer que esta estabi l izac ión t iene luga r ba jo la f o r m a de un 

acue rdo entre los dos actores acerca de la pr ior idad de los obje-

tivos en l iza sobre la base de n o r m a s y valores reconocidos 

comúnmente . En un m u n d o social consistente exc lus ivamente 

en s i tuaciones de acción estra tég ica no podr í a desarrol larse en 

n ingún caso a lgo así como un consenso mot ivado normat iva -

mente , toda vez que, después de todo, los sujetos sólo podr í an 

encontrarse entre sí como oponentes interesados en la consccu-

c i ó n exitosa f ie sus respectivos fines. Esta es la razón por la que 

una posición de poder conqu i s t ada loca lmente , en tend ida 
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c o m o éxi to en u n a consecuc ión un i l a te ra l de objetivos, no 

p u e d a estabi l izarse , al m e n o s no en u n a f o r m a social que p re -

suponga la figura de u n a re iv ind icac ión de domin io n o r m a t i v a -

men t e r e conoc ida y con u n a c ier ta du r ac ión . Es decir, en tanto 

que no se encuen t r e o t ra posible exp l i cac ión a l a pos ib i l idad de 

la ins t i tuc iona l i zac ión de las pos ic iones de p o d e r ob ten idas en 

u n a s i tuac ión de conf l ic to que la del consenso n o r m a t i v a m e n t e 

mot ivado , esas pos ic iones segu i r án e s t ando expues tas al r iesgo 

de un conf l ic to social i l imi tado . En ese caso, n a tu r a lmen t e , no 

p o d r í a fo rmar s e en abso luto a lgo así c o m o u n a s i tuac ión de 

s u m a social de acc iones de t ipo estratég ico. 

De este e s q u e m a de pensamiento , que a c a b a m o s de perf i l a r 

a g r andes rasgos, se deduce p a r a Foucault sobre todo la necesi-

d a d de r echaza r las n o r m a s j u r íd i c a s y las or ientac iones mora l e s 

que regu lan la in teracc ión de los m iembros de la soc iedad entre 

sí, en tend idas a h o r a como mera s i lusiones o engaños culturales . 

En el pe rpe tuo comba te de las luchas sociales, en el que un orden 

social de dominac ión a l c anza en cierto sentido su existencia , las 

n o r m a s ju r íd i c a s y las act i tudes mora les tan sólo t ienen la func ión 

de esconder los objetivos estratégicos y ve lar la s i tuación cot idia-

n a de confl icto. Frente a l a ina l terab le sustanc ia de la lucha , el las 

representan , po r así decirlo, me r a s supra-cs t ructuras histórica-

men te modif icables . A esta consecuenc ia , que, en el p l ano con-

ceptua l de su teor ía del poder, ha de deduc i rse de su mode lo de 

acc ión - c o m o hemos visto, no se pe rmi t e una posible d imens ión 

de acue rdo normat ivo- , Foucault sólo se ref iere de m a n e r a 

ab rup t a y grosera en su cr í t ica de la teor ía social del contrato; 

ésta t amb ién func iona , cierto es, como la inconfesable fuente de 

ese dec is ionismo polít ico que t e rm ina reve lándose en sus escritos 

ded icados a l a teor ía del poder tan pronto como se e x a m i n a n 

desde u n a perspect iva no rma t i v a [22] . En nuestro contexto, sin 

embargo , lo que resulta de par t i cu l a r impor t anc i a es el hecho de 

[22] Cfr. para esta problemática de tipo ético de la teoría del poder foucaul-

tiana, sobre todo, los artículos de Nancy Frazer: «Foucault on Modern Power: 

Empirical Insights and Normativo Confusions», op. cit.-. y «Foucault's Body-

Language : A Post-Humanist Politicai Rhetoric?» (manuscrito!, 1981. 
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que la dec id ida exclusión teór ica de toda posible d imens ión efec-

tiva de acue rdo normat ivo t e rmine confrontando a Foucault con 

a lgo m u c h o más impor tan te que un p rob l ema has ta aho r a sin 

aclarar , a saber : ¿ cómo puede la condic ión a g r e g a d a (y sin 

e m b a r g o m o m e n t á n e a ) de u n a estructura de poder cua lqu ie ra , 

cuyo requis i to deber í a ser prec i samente la in ter rupc ión de los 

procesos en confl icto, der ivarse de la condic ión social de u n a 

lucha in in t e r rumpida , cuando la pos ib i l idad de un consenso nor-

ma t i v amente or i entado entre los sujetos involucrados q u e d a 

exc lu ida desde un pr inc ip io? L a respuesta ind i recta que Foucault 

t ra ta de d a r a esta p r egun t a puede ser infer ida a par t i r de un 

segundo g rupo de ref lexiones, desde el cua l él va a comple t a r l a 

concepc ión del poder y a propues ta con a rgumentos adic ionales , 

u n a respuesta que en c ier ta m e d i d a nos va a conduc i r al corazón 

de su teor ía social. 

Has t a este momento , se h a expuesto el mode lo foucaul t iano 

de acc ión estratégica hac i endo abstracción de todos esos medios 

que los actores pueden emp lea r con ocasión del confl icto social a 

fin de poder imponer a d e c u a d a m e n t e sus propios objetivos en 

oposición a sus contr incantes. L a clar if icación de este componen-

te instrumenta l del confl icto estratégico -el análisis, por tanto, de 

las tecnologías de adquis ic ión del poder- sirve aho r a al segundo 

g rupo de a rgumentos uti l izados en la teoría fóucau l t i ana del 

poder. Desarro l lado en p r imer t é rmino ba jo la fo rma de u n a crí-

t ica de otras formulac iones rivales, este análisis constituye el t ema 

real de la teoría , en rea l idad su t ema m á s insistente. S in embargo , 

Foucault observa ahora el desarrol lo de este concepto y a no tanto 

en un p lano genera l , sino desde un punto de vista histórico. 

L a p r inc ipa l ob jec ión que Foucault e sg r ime ba jo este pun to 

de vista con t r a las teor ías r iva les del pode r se ref iere a la hab i -

tua l t endenc i a de obse rva r en las conf rontac iones es t ra tég icas 

sólo los ins t rumentos d i r ig idos a inf lu i r sobre el oponente ba jo 

la a l t e rna t i v a de « v io l enc i a » o « i d e o l o g í a » [231. No q u e d a aqu í 

|2:>| M. Foucault, «Die Maeh t und die Norm» , op. cit., p. 1 18; Ubenvachen 

nuil Sha/en, op. al., p. 'M. 
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c laro si Foucault es tá a l ud i endo con esta expres ión al p a r con-

ceptua l de « f u e r z a » \force\ o « f r a u d e » \fraud\ que p rov iene de la 

f i losof ia social c lás ica , pe ro de hecho es lo m i smo . Desde el pr i -

m e r mode lo , el oponen te en el conf l ic to social es fo rzado a t ra-

vés de la a m e n a z a o la in t roducc ión de v io lenc i a f ís ica; desde el 

segundo , a t ravés de u n a i lus ión « c a l c u l a d a » y « su t i l » [24 ] res-

pec to a sus propios objet ivos de acc ión o las cond ic iones emp í -

r icas de ésta, es fo rzado a a b a n d o n a r sus propios objet ivos y a 

someterse a la vo lun tad del oponente . Foucaul t cons ide ra que 

a m b a s ideas son i n a d e c u a d a s p a r a exp l i c a r el m o d o de func io-

n a m i e n t o en los órdenes de d o m i n a c i ó n modernos . Frente al 

concepto de ideo log ía , por r azones que en segu ida mos t r a r e -

mos, Foucault v a a p l a n t e a r sus ob jec iones no sólo desde el 

pun to de v is ta histórico, s ino a c u d i e n d o a r azones de t ipo teó-

rico o s i s temát ico [25] , A h o r a b ien, la base de su a r g u m e n t o la 

c o n f o r m a la tesis, y a de s a r ro l l ada h i s tór i camente , de que el uso 

de la f ue r z a f ís ica y l a i n f l uenc i a ideo lóg ica , en tend idos c o m o 

med ios de poder, no p e r m i t e n en t ende r el nivel de in tegrac ión 

de las soc iedades a l t a m e n t e desa r ro l l adas . De este m o d o a 

Foucaul t se le p l an t e a c o m o cuest ión his tór ica el m i s m o proble-

m a que Parsons, en su f amoso cap í tu lo sobre Hobbes en IM 

estructura de ta acción social, h a b í a exp re s ado c o m o la cuest ión 

genera l re la t iva a la pos ib i l idad del orden social : ¿ cómo pode-

mos exp l i c a rnos a nosotros m i smos la e s t ab i l idad de un orden 

de v ida social u n a vez que hemos reconoc ido que p a r a este fin 

los med ios es t ra tég icos de la « f u e r z a » y el « f r a u d e » , la «v io l en-

c i a » y la « i l u s ión» son por sí m i smos insuf ic ientes? [26] . 

Este p r o b l e m a se le p r e s e n t a a h o r a a Foucau l t , c o m o es 

n a t u r a l , en un contex to en el q u e él se p r e g u n t a h i s tó r i c amen -

[24] Ibíd. 
]25] Entre otros ejemplo, véase: M. Foucault, «YVahrhcit und Macht» , op. 

cit,, p. 31 y ss.: para este punto particular, véase también: Mark Foster, 
«Foucault and History», Social Research 49 ¡1982) 1, pp. 1 16 v ss. 

[261 T. Parsons, The Struclure o j Social Adion, New York , 1968, p. 87 v ss. 
[Trad. castellana: IJI estructura de la acción social: estudio de teoría social con referen-
cia a un grupo de recientes escritores europeos, Madrid, Guadarrama, 1968], 
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te po r los m e d i o s t íp icos de e je rc ic io del p o d e r den t ro de las 
soc i edades m o d e r n a s . Esta es la r azón p o r la q u e la r e spues t a 
q u e él o f r ezca t e n g a q u e contener , en c i e r t a m e d i d a , l a tesis 
opue s t a a l a q u e Parsons h a b í a e l eg ido c o m o so luc ión al « p r o -
b l e m a de H o b b e s » . Pa r sons h a b í a con te s t ado a es ta p r e g u n t a 
re la t iva a la pos ib i l i d ad del o rden socia l , c o m o es b ien sab ido , 
con u n a tesis q u e h a b í a t o m a d o p r e s t a d a a su vez de 
D u r k h e i m , a saber , q u e las a c c ione s de los m i e m b r o s pe r t ene -
c i en tes a u n a soc i edad sólo p u e d e n conec t a r s e sa t i s fac tor i a -
m e n t e e n t r e sí sob r e l a b a s e de v a l o r e s c o m ú n m e n t e 
r econoc idos . Frente a esto, Foucaul t p r e s u p o n e en c a m b i o q u e 
los o rdene s de d o m i n a c i ó n socia l h a n de p e r m a n e c e r s i empre 
ines tab les , pues to cjue los conf l i c tos q u e se c i e r n e n sobre todos 
los á m b i t o s de la acc ión socia l a l r e d e d o r de las pos i c iones de 
p o d e r no p u e d e n q u e d a r f i j ados o de t en idos po r va lo re s un i -
v e r s a l m e n t e v incu l an t e s y ob l iga tor ios . U n o rden de d o m i n a -
c ión , cjue h a de i m a g i n a r s e c o m o un nexo de pos i c iones de 
p o d e r c o n s t a n t e m e n t e a m e n a z a d a s , p u e d e , sin e m b a r g o , 
r educ i r su p rop i a i n e s t ab i l i d ad e m p l e a n d o m e d i o s t écn i ca -
m e n t e m á s e fec t ivos p a r a l a p r e s e r v a c i ó n de su poder . 
C o n s e c u e n t e m e n t e , la cues t ión q u e p l a n t e a Pa r sons se p re -
sen ta j ) a r a Foucau l t en los t é r m i n o s de un p r o b l e m a h is tór ico 
y, por así dec i r lo , c o m o su re f le jo inver t ido : ¿ q u é m e d i o s de 
e j e rc i c io del p o d e r p o n e n en p r á c t i c a los ó rdene s m o d e r n o s 
de d o m i n a c i ó n c u a n d o ev idenc i an un m e n o r g r a d o de ines ta -
b i l i d ad del cjue se l o g r a r í a e x c l u s i v a m e n t e a t ravés de los ins-
t r u m e n t o s de la v io l enc i a y la i d eo log í a ? 

Foucault c ree cjue la v io lenc ia f ísica y la i n f l uenc i a ideológ i -

ca reve lan una ca rac te r í s t i ca común c o m o m e d i o p a r a conse-

gu i r poder : f unc ionan ob l i g ando d i rec ta o i nd i r e c t amen t e a los 

oponentes a a b a n d o n a r sus propios objet ivos. El in terés del 

oponente es t ra tég ico es r epr imido , sea ba jo la a m e n a z a de la 

v io l enc i a f ís ica o con la a y u d a de u n a i lus ión d e s p l e g a d a con 

éxito. Y es p r ec i s amen te aqu í donde se mues t r an los l ímites de 

e fec t iv idad de los med ios de dominac ión t r ad ic iona le s ba sados 

en la « f u e r z a » o t i « f r a u d e » : 
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se t r a t a r í a d e u n p o d e r p o b r e e n r ecu r sos , m u y a h o r r a t i v o 

en sus p r o c e d i m i e n t o s , m o n ó t o n o e n sus t á c t i c a s , i n c a p a z de 

i n v e n c i ó n y c o n d e n a d o a r epe t i r s e s i e m p r e . A d e m á s , s e r í a un 

p o d e r q u e sólo t e n d r í a l a f u e r z a de l i i o " ; i n c a p a z de p r o d u c i r 

n a d a ; a p t o ú n i c a m e n t e p a r a t r a z a r l ími tes , s e r í a e n e s e n c i a u n a 

a n t i - e n e r g í a ; en e l lo cons i s t i r í a l a p a r a d o j a d e su e f i c a c i a ; 110 

p o d e r n a d a , s a l vo l o g r a r cjue su s o m e t i d o n a d a p u e d a t a m p o -

co, e x c e j j t o lo cjue le d e j a h a c e r [ 27 ] , 

A h o r a b ien, no es un hecho en absoluto tan ev idente en ten-

der los p roced im ien tos de in f luenc i a ideo lóg ica s imp l emente 

c o m o med ios de some t im i en to ind i rec to de c ier tas neces idades 

bás icas , c o m o técn icas repres ivas de poder . En rea l idad , las ide-

o log ías f unc ionan m á s bien de f o r m a so te r rada , i nduc i endo a 

1111 sujeto a a d o p t a r de f o r m a in t r aps íqu i ca d e t e r m i n a d o s obje-

tivos en pr inc ip io a jenos al Yo, c u y a rea l i zac ión p r á c t i c a luego 

es v a l o r a d a y r e c o m p e n s a d a cu l t u r a lmen t e . Foucaul t , sin 

e m b a r g o , p resc inde de este f enómeno esenc ia l l i g ado al m o d o 

de operac ión ideo lóg ico ; d i r ec t amente , a ñ a d e este t ipo de 

m e c a n i s m o ideo lóg ico a los métodos « repres ivos» de poder, 

ta les c o m o el uso de la v io lenc ia , me t i éndo los a todos en el 

m i smo saco, en oposicicm a otro mé todo de pode r his tór ica-

men t e novedoso. La ca rac te r í s t i ca f u n d a m e n t a l de este ú l t imo 

en t é rminos m u y gene ra l e s se d e t e r m i n a por su concepto de 

« p r o d u c t i v i d a d » ; los métodos de pode r que func ionan sobre 

todo caí las soc iedades m o d e r n a s se de f inen , c o m o el m i s m o 

Foucault seña la , por su « e f ec t i v idad p roduc t i v a » v por su 

« r i queza e s t r a t ég i ca » [281: 

A h o r a b i en . O c c i d e n t e conoc ió d e s d e la e d a d c l á s i ca u n a pro-

f u n d í s i m a t r a n s f o r m a c i ó n de esos m e c a n i s m o s de jxtclcr. L a 

' d e d u c c i ó n ' y a n o t i ende a ser m á s la f o r m a f u n d a m e n t a l de l 

poder , s ino m e r a m e n t e u n a m á s al l a do de o t r a s cjue p o s e e n fun-

c iones d e inc i t a c ión , d e r e f o r z a m i e n t o , d e contro l , d e v i g i l a n c i a . 

[27] M . Foue ault, Sexuahtát und Mahrheil, op. ed., p. 108. 

[28] Ibíd. 

| ( ! i ; I 1 K D I . ] , I'I M I U | 

de a u m e n t o y o r g a n i z a c i ó n de las fue rza s cjue somete : u n p o d e r 

d e s t i n a d o a p r o d u c i r fuerzas , a h a c e r l a s c r e c e r y o r d e n a r l a s m á s 

q u e a obs t acu l i z a r l a s , d o b l e g a r l a s o des t ru i r l a s . . . [ 29 [ . 

Q u é p u e d e s ign i f icar desde el pun to de v is ta de la t eor í a 

social que c ier tas t ecno log ías del p o d e r social a h o r a p u e d a n 

de sp l ega r efectos product ivos en l ug a r de repres ivos es decir, 

que sean c apace s de c r e a r antes cjue r ep r im i r la ene r g í a de l a 

a cc ión social es un pun to cjue no q u e d a del todo a c l a r a d o 

por Foucaul t . El s ign i f i cado de su a r g u m e n t a c i ó n q u e d a en 

c ierto m o d o a lgo m á s a c l a r ado , sin emba rgo , por la conex ión , 

en un p r i m e r m o m e n t o difíci l de comprender , ent re conceptos 

c o m o los de « n o r m a » , « c u e r p o » y « s a b e r » en el m a r c o de su 

concepc ión del poder . 

En p r i m e r lugar , ci concepto de « n o r m a » representa en 

c ierto m o d o la expres ión m á s genera l cjue Foucaul t e l ige p a r a 

descr ib i r ci objet ivo de ese mé todo de p o d e r que no a s u m e fun-

c iones repres ivas sino m á s b ien product ivas . Las técn icas de 

p o d e r de este t ipo no se d i r igen , como ya se h a d icho, a supri-

mir, d i rec ta o ind i r ec t amente , los objet ivos de la acc ión estraté-

g i c a del oponente ; su propósi to se or i en ta por ci cont ra r io a 

n o r m a l i z a r los modos de c o m p o r t a m i e n t o del oponente social 

a t ravés de un d i sc ip l inamicn to cont inuo y, a pa r t i r de esto, en 

un s egundo m o m e n t o , fijarlos y estabi l izar los . Foucault l l a m a a 

toda f o r m a de c o m p o r t a m i e n t o fijada coac t i v amen te en estos 

t é rminos un c o m p o r t a m i e n t o « n o r m a l i z a d o » . Estas n o r m a s de 

compor t am ien to , c o m p r e n d i d a s desde este punto de vista , no 

son sino e s q u e m a s de acc ión r í g i d amen t e repet idos o, c o m o se 

dice en a l gunos luga res de un m o d o más senci l lo y menos con-

fuso, « h á b i t o s » impues tos soc i a lmente [30] . Ca i ando en u n a 

j i r i m e r a a p r o x i m a c i ó n al p r o b l e m a Foucaul t busca d e t e r m i n a r 

los r end imien tos de los ins t rumentos del pode r m o d e r n o en vir-

lud de su c a p a c i d a d de c r e a r « n o r m a s de c o m p o r t a m i e n t o » , él 

no se ref iere t a m p o c o a un t ipo de acc ión mora l ob l iga tor i a : 

|2')| Ibíd, p. 1(¡/S. 

|:;o| M. Foucault, «Die Macht und die Norm» , op. ni, pp. 121 y s. 
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D e s d e el s i g lo XIX se h a n d e s a r r o l l a d o t o d a u n a se r i e d e a p a r a -

tos c u y o p ropós i t o e r a p r o d u c i r d i s c i p l i n a , i m p o n e r o b l i g a c i o -

nes , in s t i tu i r un t ipo d e háb i tos . L o q u e tuvo l u g a r e n el c u r s o 

d e este d e s a r r o l l o [ an t e s de l s ig lo XIX, A . H . J r e p r e s e n t a p o r 

t a n t o l a p r e h i s t o r i a d e los a p a r a t o s d e p o d e r q u e s i r v i e ron 

c o m o b a s e p a r a l a adc ju i s i e ión de h á b i t o s e n t e n d i d o s c o m o 

n o r m a s soc i a l e s [ 3 1 ] . 

C a b e decir, sin embargo , cjue la ca tegor ía de « n o r m a » como 

tal sólo es v a g a m e n t e f o r m u l a d a y desar ro l l ada en las expl icacio-

nes ofrec idas por Foucault . En la p rop ia in terpre tac ión teór ica 

que él m i smo hace de sus invest igaciones históricas en torno a las 

técnicas de ejercic io del poder social, no sólo a m e n u d o queda 

caut ivo de la irresistible tentación de re l ac ionar el concepto de 

« n o r m a » , a jus tado a e squemas de compor t amien to l i jados coac-

t ivamente , con el concepto de n o r m a de la acc ión mora l ; sobre 

todo, y más a l l á de esto, él asocia el p r imero a d e m á s con otro 

concepto: el de la n o r m a l i d a d social [32] . Todas estas oscur ida-

des sólo de sapa rece r án en el m o m e n t o en el que u n a s egunda 

ca tegor ía fundamenta l de la a r gumentac ión foucau l t i ana entre 

en escena y h a g a referenc ia de nuevo s implemente a l a ca tegor ía 

de « n o r m a » . S e r á en el concepto de « c u e r p o » donde Foucault 

perf i le ese ámbi to de expres iones y mani fes tac iones vitales h ac i a 

el cjue se d i r igen las m o d e r n a s técnicas de poder con el objet ivo 

de produc i r n o r m a s de compor tamien to . 

Por lo cjue respec ta a la c a t egor í a de « c u e r p o » , po r o t ra 

par te , c abe dec i r cjue sólo a s u m e u n a funciém d e t e r m i n a n t e 

dent ro de la teor ía foucau l t i ana en el m o m e n t o en el que , con 

la in t roducc ión del p l a n t e a m i e n t o de un aná l i s i s histór ico del 

d iscurso, t amb i én se a b a n d o n a la i dea de cjue el orden de una 

soc iedad se p roduce en ú l t ima ins t anc i a por m e d i o de u n a 

r egu l a c ión inconsc i en te de expres iones l ingü í s t i cas o j )or 

med ios de fo rmas de conoc imien to social . Pues con este g i ro 

[31] Ibíd., p. 121. 

]32] Cfr. de modo parad igmát ico : M . Foucault, l berwachen und Strafen, op. 

cit., p. 237. 
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hac i a la t eor í a del j ioder, se impone en Foucaul t al m i s m o t iem-

po la convicc ión, de a p a r e n t e or i en tac ión na tura l i s t a , de cjue no 

son t an to los modos cu l tura l e s de p e n s a m i e n t o c o m o las expre-

s iones v i ta les v i n c u l a d a s al cue rpo las que las soc iedades deben 

ser c apace s de cont ro la r si qu i e r en de v e r d a d r educ i r su p rop i a 

ines tab i l idad ; a es ta m i s m a i d e a conduce , por otro lado, l a 

nueva conce j x i cm de que las soc iedades v iven exc lus ivamente 

de las ac t i v idades corpora l e s de los sujetos [33 ] . En este contex-

to Foucau l t h a b l a de los procesos v i ta les y corpora l e s ; dent ro de 

d i chas ca tegor í a s en t i ende todas las expres iones v i ta les q u e 

están l i g adas d i r e c t amen t e a las func iones bás icas del c u e r p o 

h u m a n o : po r u n lado, los mov imien tos p u r a m e n t e motores o 

gestua les ; po r otro, los j i rocesos orgán icos e l emen ta l e s de jaro-

c reac ión y e n f e r m e d a d . Si la c a p a c i d a d que t iene u n a soc i edad 

p a r a l a i n t eg r ac ión t iene cjue most ra r se b á s i c a m e n t e en el 

hecho de si es c a p a z de contro la r y coord ina r tales modos de 

c o m p o r t a m i e n t o corpora l entre sí, c abe seña l a r entonces cjue la 

e fec t iv idad es t r a tég i ca de sus métodos de control h a de med i r -

se por el g r a d o en el cjue éstos son c a p a c e s de r egu l a r esa 

dimensietn de los procesos corpora les . Esta es la idea f unda -

men t a l cjue convence a Foucault p a r a a t r ibu i r un p a p e l m á s 

decis ivo en su teor ía del pode r al c o m p o r t a m i e n t o de los cuer -

pos h u m a n o s que a las ac t i tudes mora l e s o cogni t ivas . 

Desde esta ú l t ima j jcrspect iva , las técnicas m o d e r n a s de 

jDodcr se d is t inguen aho r a para Foucault por el hecho de cjue 

el las no son sólo ca jetees de supr imir o, s implemente , contro lar la 

conduc ta de los cuerpos humanos , sino t amb i én de producir los 

de f o r m a s istemática . La producc ión y creac ión de la conduc ta 

de los cuerpos h u m a n o s s ignif ica p a r a él, por un laclo, d a r a u n a 

mo t i i c i d ad corpora l o r i g ina r i amente inestable y Huida [34] la 

f o r m a c e r r a d a de un e s q u e m a un i forme de conduc ta por med io 

[33] Para este punto, entre otros ejemplos, véase: AL Foucault, «Maeh t 

und Kórper. Lin Gesprách mit der Zeitschrift Quel Corps?», Mikrophysik der 

á líichl. op. cit., pp. 1 Of) y ss. 

|31| Para el contexto de este problema, cfr. sobre todo M. Foucault, «Die 

Machi und die Norm», op. ni. p. 1 17. 

[ 1)11 \!V\I.I\I\ I )l I. I'OI II k \ I. \ I 1.1 )k IA 1)1.1. I'< II ll.li : I \ 1,1 CHA COMI I. . | 



de un d i se ip l inamiento incesante , esto es, « n o r m a l i z a r » la 

secuenc ia de movimientos del cue rpo h u m a n o . El concepto de 

«d isc ip l ina corpora l » , centra l en toda la invest igación histórica 

de Vigilar y castigar, se ex t rae de la i d e a de que las técnicas de 

poder social pueden tener como objet ivo la es tandar izac ión 

coact iva de los movimientos motr ices y gestuales ; lo que s ignif ica 

que las más va r i adas prác t icas se a g r u p a n de tal m o d o p a r a que 

los movimientos motr ices y gestuales de los indiv iduos sean obli-

gados a ent ra r en un c iego au tomat i smo de actos rut inar ios y 

ent renados p a r a el t r aba jo product ivo. Foucault no está aqu í t an 

interesado en la ps icología histór ica del p rob l ema como en u n a 

suerte de « f í s i ca» de la disc ipl ina corpora l . El cue rpo h u m a n o no 

es, pues , aqu í entend ido como u n a u n i d a d de procesos físicos y 

psíquicos, sino que, m á s bien, s igu iendo en esto un p r o g r a m a de 

in tenc iona l idad fisicalista, se expone como u n s istema mecán i co 

de func ionamien to energét ico. Desde u n a aproximacicm diferen-

te las rea l izadas , por e jemplo, en la « t eor í a de la c iv i l izac ión» des-

a r ro l l ada por Norbert Elias [35) o en la Dialéctica de la Ilustración 

de A d o r n o y Horkhe imer , Foucault comprende los procesos de 

los cuerpos disc ipl inados que contempla , sin embargo , del 

m i smo modo que estos autores, como una ind icac ión sumar i a de 

la modern i zac ión eu ropea no como un proceso psicofís ico de 

crec iente control de las pas iones y cuerpos, sino m á s bien como 

un proceso exc lus ivamente físico or i entado a u n a dirección y 

ajuste c a d a vez más perfecto de los movimientos corporales . 

Foucault presc inde así del m a r c o ps i cod inámico indiv idua l en el 

que tales proced imientos discipl inar ios son susceptibles de rea jus-

te. En este confeso reducc ion i smo reapa rece en su teor ía el leitmo-

tiv estructural ista del discurso del anál is is ba jo la f i gura de u n a 

host i l idad energét ica hac i a la psicología , un factor que se revela-

rá , a l a postre, incompat ib le con el mode lo de acc ión que subya-

ce tcétr icamente a su concepto de poder. 

[351 Norbert Elias, líber den Prozefj der yjvihsation, 2 vol., Frankfurt, 1976 

[trad. castel lana: El proceso de la civilización: investigaciones soaogenéticas y psicogené-

ticas, México, F.C.E., 2091 ]; cfr. también, Axel Honneth y H a n s j o a s , Soziales 

Haridehi und menschliche .Satur, Frankfurt, 1980, pp. 1 15 y ss. 
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Existe, sin e m b a r g o , u n s egundo aspecto ba jo el cjue 

Foucaul t en t i ende la d o m i n a c i ó n p roduc t i va del compor t a -

m ien to de los cue rpos h u m a n o s . Puesto cjue en el m o m e n t o en 

el que ap l i c a su teor í a del p o d e r a l a conduc t a de los cue rpos 

h u m a n o s , no sólo t iene en cuen t a los mov imien tos motr i ces y 

ges tua les de los ind iv iduos , s ino t a m b i é n los procesos orgán icos 

f u n d a m e n t a l e s del nac im ien to , la f e c u n d i d a d y l a muer te , no 

p u e d e po r m e n o s de t o m a r en cons ide rac ión t a m b i é n un com-

ple jo ad i c iona l de técn icas m o d e r n a s de poder . Su f in no es otro 

que el control del c o m p o r t a m i e n t o «b io lóg i co» de l a pob lac ión , 

y no y a sólo el d i s e ip l inamien to de la a c t i v idad motr iz indiv i -

dua l . Foucaul t de f ine estas es t ra teg ias admin i s t r a t i va s que con-

t r ibuyen a la r egu l ac ión de los procesos de la v ida o r g án i c a ba jo 

el provocat ivo t í tulo de «b iopo l í t i c a » . En a l i anza con las técni-

cas o r i en t adas al d i s c ip l inamien to de los cue rpos éstas const i tu-

yen la base inst i tuc ional del s i s tema de p o d e r f o r m a d o d u r a n t e 

la e r a m o d e r n a en Europa : 

C o n c r e t a m e n t e , ese p o d e r sobre l a v i d a se d e s a r ro l l ó d e s d e el 

s ig lo XVII e n dos f o r m a s p r i nc ip a l e s ; n o son an t i t é t i c a s ; m á s b i en 

c o n s t i t u y e n dos po los d e de s a r ro l l o e n l a z a d o s p o r todo un h a z 

i n t e r m e d i o de r e l a c iones . U n o de los polos , a l p a r e c e r ci p r i m e -

ro e n f o r m a r s e , fue c e n t r a d o en el c u e r p o c o m o m á q u i n a : su 

e d u c a c i ó n , e l a u m e n t o d e sus ap t i t ude s , el a r r a n c a m i e n t o de sus 

fue rza s , el c r e c i m i e n t o p a r a l e l o efe su u t i l i d ad y su d o c i l i d a d , su 

i n t e g r a c i ó n en s i s t emas d e cont ro l c i ie :aces y e conómie os, todo 

elle) quede') a s e g u r a d o p o r p r o c e d i m i e n t o s ele p o d e r c a r a c t e r í s t i -

cos d e las disciplinas: analomopolílica de-1 c u e r p o h u m a n o . El 

segunde) , f o r m a d o a l g o m á s t a rde , h a c i a m e d i a d o s de l siglei 

XVLLI, fue c e n t r a d o en el c u e r p o - e s p e c i e , en ei c u e r p o t r an s i do 

p o r la m e c á n i c a d e le) viviente ' y q u e s i rve d e sopéa t e a los p ro -

cesos b io lóg i cos : la p ro l i f e r a c ión , los n a c i m i e n t o s y la m o r t a l i -

d a d , el nivel d e s a l ud , l a d u r a c i ó n efe l a v i d a y l a l o n g e v i d a d , con 

t o d a s las c o n d i c i o n e s cjue p u e d e n h a c e r l o s v a r i a r ; texlos esos 

p r o b l e m a s los t o m a a su c a r g o u n a ser ie d e i n t e r v e n c i o n e s y con-
troles reguladores: u n a biopolítica de la población |3(i]. 

[36| M. Foucault, Sexual/lid und Watirlieil, op. cit., p. 166. 
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En este pun to resu l ta decis ivo cjue Foucaul t cons idere estas 

técn icas p a r a el e jerc ic io del p o d e r social sobre los cue rpos 

c o m o algo, en c u a l q u i e r caso, subord inado a reg l a s q u e a su vez 

son el resu l tado de la exp lorac ión c ient í f i ca de d ichos cue rpos y 

procesos vitales . El d i s c ip l inamien to de los mov im ien tos de los 

cue rpos ind iv idua l e s y l a admin i s t r a c ión de los procesos de la 

v ida o r g á n i c a son posibles ú n i c a m e n t e en v i r tud de la i n f o r m a -

c ión y conoc imien to en torno a los « seres h u m a n o s » que se h a n 

p roduc ido de a c u e r d o con la perspec t iva d i rectr iz de la d ispo-

sición es t ra tég ica . Esto nos conduce de l leno a l a t e r ce ra cate-

g o r í a sobre la q u e g i r a el aná l i s i s fouc . au l t i ano de la 

p roduc t i v idad de las t écn icas m o d e r n a s de poder : el concep to 

de « s a b e r » . 

Ya en Arqueología del saber, como h e m o s visto an tes , 

Foucau l t j u g a b a con la i d e a de i n t e r p r e t a r los d i scursos exc lu -

s i v a m e n t e c o m o s imples i n s t r u m e n t o s de un « a p o d e r a m i e n -

to» l ingü í s t i co de la r e a l i d a d ; a es ta i d e a , sin e m b a r g o , 

e xpue s t a sin m á s exp l i c ac iones , sólo le c o r r e s p o n d í a l a f un -

c ión de a y u d a r a reso lver las p a r a d o j a s cas i inso lub les de un 

aná l i s i s del c o n o c i m i e n t o p l a n t e a d o en t é r m i n o s semiolc ig i -

cos; de hecho , el g i ro h a c i a u n a teor í a del p o d e r su rge en pr i -

m e r t é r m i n o de la r a d i c a l i z a c i ó n de este a r g u m e n t o , poco 

r e l evan te en r e a l i d a d p a r a el p royec to o r i g ina l del aná l i s i s his-

tór ico del d i scurso : si los con ten idos soc ia les de l s abe r no 

a n a l i z a d o s sin con t r ad i c c i one s ba jo la a p l i c a c i ó n de los p roce -

d im i en to s s emio lóg i cos t i enen cjue ser e n t e n d i d o s en gene -

ral c o m o i n s t r u m e n t o s de las r e l a c iones de j ioder , se i m p o n e 

la nece s i d ad de a n a l i z a r l a e s t ruc tu r a ocu l t a de las r e l a c iones 

de p o d e r socia l an te s de q u e el p a p e l del c o n o c i m i e n t o c ient í -

f ico p u e d a ser d e t e r m i n a d o con m a y o r exac t i t ud . Foucaul t 

bu s c a a h o r a , en el nivel c o n c e p t u a l de su t eo r í a del poder , 

c o m p r e n d e r las soc i edades c o m o s i tuac iones de a g r e g a c i ó n 

m o m e n t á n e a den t ro de un proceso i n ce s an t e de i n t e r a c c i ón 

e s t r a t ég i c a en t re ac tores soc ia les . Eos es fuerzos e n c a m i n a d o s 

a o b t e n e r c o n o c i m i e n t o c i en t í f i co no t i enen , por cons i gu i en -

te, u n a func ión d i f e r en t e de la del resto de a c t i v i d a d e s d e los 

i nd iv iduos y gru j ios . De tal m o d o q u e : 

| ( lu I ll(: \ lili 11 HH.lt 

Q u i z á s h a y a q u e r e n u n c i a r t a m b i é n a toda u n a t r ad i c ión q u e 

p e r m i t e i m a g i n a r n o s cjue n o p u e d e exis t i r un s abe r s ino al l í 

d o n d e se h a l l an su spend ida s las r e l ac iones de poder , y q u e el 

s abe r 110 j j u ede de sa r ro l l a r s e s ino al m a r g e n d e sus c o n m i n a -

c iones , de sus ex i g enc i a s y de sus intereses . Q u i z á s h a y a cjue 

r e n u n c i a r a c ree r cjue el p o d e r vue lve loco, y que , en c a m b i o , 

la r e n u n c i a c i ó n a l p o d e r es u n a de las cond i c iones con las c u a -

les se jDuede l l ega r a sabio . H a y cjue a d m i t i r m á s b ien cjue el 

p o d e r jDroduce s abe r (y no s im j i l cmen t e f avorec i éndo lo p o r q u e 

lo s i rva o a p l i c á n d o l o p o r q u e sea útil) ; q u e p o d e r y s abe r se 

im j i l i c an d i r e c t a m e n t e el u n o al otro; q u e no existe r e l ac ión de 

p o d e r sin const i tuc ión cor re l a t iva de un c a m p o de saber , ni de 

s abe r q u e no s u p o n g a y no cons t i tuya al m i s m o t i empo u n a s 

r e l ac iones de ¡ j ode r [37 ] . 

En el m a r c o de su teor í a del [ )oder Foucaul t c o m p r e n d e . 

J Í U C S , l a c i enc i a en genera l c o m o u n a ac t i v idad en la cua l la r e a -

l i d ad se ab r e emp í r i c amen t e , se e s t ruc tura en ca tegor í a s y se 

exp l i ca t eó r i c amente ba jo el pun to de vista de la adqu i s i c ión 

social de poder . Eas cond ic iones de pos ib i l idad de la objet iv i -

d a d p a r a el conoc imien to c ient í f ico q u e d a n por lo tanto de ter -

m i n a d a s po r el ob je t ivo del s o m e t i m i e n t o soc ia l de los 

ind iv iduos ; al m a r g e n de esta re l ac ión es t ra tég ica , el conoci -

m ien to p roduc ido m e t o d o l ó g i c a m e n t e no c u m p l e n i n g ú n pro-

pósito específ ico; en co r r e spondenc i a con esto, es falso h a b l a r 

de la c i enc ia , c o m o se h a hecho has ta a h o r a , como un instru-

m e n t o o un s imj i le « m e d i o » del control social . Foucault en este 

sent ido va m u c h o m á s a l l á de la in t e rpre t ac ión convenc iona l , 

según la cua l los gru j ios socia les son c apace s de m o n o p o l i z a r el 

conoc imien to teór ico y la i n fo rmac ión c ient í f i ca con el objet ivo 

de a s e g u r a r el p o d e r p o r m e d i o de es t ra teg ias cu l tura les e insti-

tuc iona les de exc lus ión [38] . Ea ac t i v idad c ient í f i ca no existe 

p a r a él al m a r g e n de un c a m p o de confl ictos estratégicos , de tal 

m o d o q u e p u e d a servir a los ac tores compromet idos s imple-

[37] M. Foucault, l'berwadien und Strajén, op. ni., p. .39. 
|3!S| Para esta concepción son buenos ejemplos las teorías de la domina-

ción desarolladas por Johann (Ja l tung o Fierre Bourdieu. 
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mente c o m o u n a h e r r a m i e n t a ; m á s bien, es e l la m i s m a la f o r m a 

ref lex iva de la a cc ión es t ra tég ica . 

De ahí que la « teor ía del conoc imiento» de Foucault, sólo 

deducib le ind i rec tamente de las invest igaciones en torno a la teo-

ría del poder, consista en el intento de t r azar el ma rco conceptua l 

y los procedimientos metodológicos de las c iencias h u m a n a s y 

en rea l idad , t amb ién de las c iencias natura les [39] dentro de un 

s istema de re lac iones cognoscit ivas y a previamente: anc l ado en 

situaciones e lementa les del ejercicio del poder social, a saber, ba jo 

de t e rm inada s inquisiciones, invest igaciones y pruebas ; en estos 

procedimientos pre-cientí í icos de investigación, cjue sirven al ince-

sante control del contr incante o de la oposición social, l a rea l idad 

en su conjunto se proyecta de a n t e m a n o y a como un c a m p o estra-

tégico de operac iones y como lo que aparece luego en las c iencias 

de un modo metodo lóg icamente objet ivado. A diferencia de 

Adorno, con ci que, sin embargo , compar te el p rob lema del 

carác ter ins t rumenta l de las ciencias, Foucault deduce las condi-

ciones del conoc imiento científ ico no de un contexto de referen-

c ia or ientado y dispuesto al control instrumenta l a l a na tura leza , 

sino más bien de un marco emp l azado dentro de los requer imien-

tos estratégicos de la lucha social. Es decir, no está interesado en 

la conexión oculta entre exper ienc ia c ient íf ica y la dominac ión de 

la natura leza , sino en la re lación existente entre exper ienc ia c ien-

tífica y acción estratégica; como si fuera un buen discípulo socio-

lógico de Nietzsche, Foucault no puede ev i tar desarrol lar , 

par t iendo de estas ideas bás icas acerca del conocimiento, una crí-

tica de las c iencias humanas , confrontando la autocomprens ión 

emane ipa tor i a que t ienen éstas con su procedenc ia efectiva: 

Estas c i enc i a s con las q u e nues t r a ' H u m a n i d a d ' se e n c a n t a 

de sde h a c e m á s de un siglo t i enen su ma t r i z t écn ica en la m i n u -

c i a inqu i s i t i va y av i e s a de l as d i sc ip l inas y de sus inves t igac io-

nes. Estas son, q u i z á , a la ps i co log ía , a la p s iqu i a t r í a , a la 

p e d a g o g í a , a la c r i m i n o l o g í a , y a t antos otros ex t r años conoc i -

mientos , lo q u e el terr ib le p o d e r de inqu i s i c ión fue al s abe r 

[39| Cfr. M. Foucault, Ubemwhm und Strafen, op. cit., pp. 289 v ss. 
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t r anqu i l o de los a n i m a l e s , de las p l a n t a s o de la t i e r ra . Ot ro 

poder , otro s abe r [40 ] . 

A dec i r ve rdad , l a cr í t i ca de la c i enc i a de las inves t igac iones 

foucau l t i anas , cuyo objeto po l émico busca e x p o n e r las conex io-

nes bás icas exis tentes ent re los esfuerzos or i en tados a ob tene r 

conoc im ien to tecirico y los propós i tos de la a cc ión es t ra tég ica , 

resu l ta poco a r t i cu l ada y casi superf ic ia l ; ha s t a a h o r a ni h a sido 

u t i l i zada p a r a e x a m i n a r de m o d o proba tor io las ca rac te r í s t i cas 

me todo lóg i c a s de las c ienc ias par t i cu la res , ni se h a en f r en t ado 

en gene ra l a l p r o b l e m a de c ó m o el conoc im ien to obten ido 

m e r a m e n t e desde la pe r spec t iva de la g a n a n c i a de p o d e r social 

p u e d e t ener a l gún t ipo de éxi to prác t i co en contextos de acc ión 

man i f i e s t amen t e or i en tados de m o d o d i ferente (por e j emplo , 

contextos de acceso técnico a la. n a t u r a l e z a o el t r a t am ien to 

t e rapéut i co de posibles d i s func iones en la soc ia l izac ión) . All í 

donde esta cr í t i ca de la c i enc i a t ra ta p r e c i s amen t e de d i r ig i r se 

de nuevo h a c i a u n a d isc ip l ina par t i cu la r , c o m o puede ser el 

caso del ps icoanál is i s , no pene t r a d i r e c t amen t e en r e a l i d ad en 

su e s t ruc tura metodo lóg i ca , sino que , en l ug a r de ello, se d a por 

sat i s fecha n u e v a m e n t e con la , en ve rdad , a lgo g rose ra demos -

t rac ión de su func ión social [41 ] . Y po r ú l t imo, c abe s eña l a r 

cjue el t ipo de teor ía del conoc imien to que Foucaul t p resen ta 

c o m o base de su cr í t ica de las c ienc ias le h a c e en r eda r s e en la 

cont rad i cc ión de no ser y a c a p a z de just i f icar cpistemolc' igica-

men t e su p rop i a ac t i v idad de invest igac ión a c a d é m i c a , y a cjue 

p o d r í a al m i s m o t i empo ser objeto de las m i s m a s cr í t icas que él 

m i s m o esgr ime , a saber, cjue se h a b r í a d e s e n m a s c a r a d o m e r a -

[40] Ibíd., p. 290. 
[41] Cfr. Hans-Jórg Stahl, «Von der 'Geschichte des Anderen' zum 

Monismus der Macht» . Pádagogischc Diplomarbeit FU, Berlín, 1981, pp. 86 
y ss.; con la excepción de una breve reseña de Vigilar y castigar, la realizada 
sobre el problema teórico-científico de la obra por Filen K. Rcinike-Kóberer 
(«Schwierigkciten mil Foucault», Psychc 33 Í1979!, pp. 364 v ss.'!, no conozco 
ninguna contribución que, partiendo del ámbito psicoanalítico, se haya dete-
nido a discutir con cierto detalle la critica foucaultiana del psicoanálisis. 
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mente c o m o u n a f o r m a re f l ex iva de la acc ión es t ra tég ica [42] . 

C o m o resu l t ado de esto, l a cr í t i ca foucau l t i ana de la c i enc ia , 

e n t e n d i d a c o m o un todo, es d e m a s i a d o v a g a en sus pr inc ip ios 

f u n d a m e n t a l e s y d e m a s i a d o p r e c ip i t ada en sus conc lus iones 

c o m o p a r a ser conv incente c o m o posible desar ro l lo de u n a teo-

r í a del conoc imien to . En cua l qu i e r caso, en su a r g u m e n t a c i ó n , 

e l la sólo t iene c o m o t a r e a p roporc iona r u n t ras fondo m u y gene-

ra l p a r a el p r o b l e m a que a él le in te resa r e a lmen t e : el m o d o de 

f u n c i o n a m i e n t o de las t écn icas m o d e r n a s de p o d e r que se h a n 

c en t r ado en el t r i ángu lo cuerpo , n o r m a y saber. 

A h o r a que los tres conceptos h a n q u e d a d o grosso modo c lar i -

ficados, p o d e m o s obse rva r con toda c l a r i d ad q u e f o r m a n u n a 

espec ie de s i s tema, po r así decir lo , q u e se r e t roa l imen t a a sí 

m i smo , u n s i s tema en el que , si h emos l l egado a c o m p r e n d e r 

b i en la pos ic ión foucau l t i ana , los conoc imien tos s i s temát icos 

a c e r c a de los modos de acc ión y procesos co rpora l e s de los seres 

h u m a n o s (sociología , m e d i c i n a , p e d a g o g í a , ps ico log ía , etc.) son 

p roduc idos po r m e d i o de p roced im ien tos or i en tados a ex t r ae r 

i n fo rmac ión ( inquis ic ión, confes ión, in terrogator ios , etc.). Este 

conoc im ien to luego se t r aduce en d e t e r m i n a d a s prác t i cas : de 

d i s c ip l inamien to d i rec to de los cue rpos (poder d isc ip l inar io) y 

de control admin i s t r a t i vo del c o m p o r t a m i e n t o (biopol í t ica) . Por 

supuesto, un s i s tema r egu l ado en estos t é rminos , en el q u e los 

procesos s imból icos de la p roducc ión de conoc im ien to se com-

b inan con las ope rac iones p rác t i c a s de l control del c o m p o r t a -

mien to , no se in t e rpre t a en t é rm inos estát icos, s ino en el sent ido 

de u n proceso de ap r end i z a j e a cumu la t i vo ; c a d a t écn i ca ap l i ca -

d a en la p r á c t i c a p a r a l a m a n i p u l a c i ó n y control d e los proce -

sos de la v i d a h u m a n a e x p a n d e al m i s m o t i empo la base de 

i n f o r m a c i ó n p a r a el conoc imien to c ient íf ico, del m i s m o m o d o 

que c a d a pe rcepc ión o comprens ión ob t en ida de estos hechos a 

t ravés del proceso de la inves t igac ión c i en t í f i ca i n c r e m e n t a el 

g r a d o de m a n i p u l a c i ó n en los p roced im ien tos de d isc ip l ina-

m i en to y control . De la « p r o d u c t i v i d a d » [43 ] de estas técn icas 

[421 Cfr. Hinrich Fink-Eitel, «Foucaults Analytik der Maeht» , op. cil. 

|43] También, M. Foucault, «Die Maeht und die Norm», op. cil., p. 123. 
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de poder , que func ionan c o m o un t ipo de s i s tema au to r r egu l a -

do, h a b l a p r ec i s amen te Foucaul t a h o r a en u n doble sent ido, 

pero sin d i f e renc i a r de m a n e r a su f i c i en temente c l a r a entre los 

dos pos ib les modos de usa r el concepto : son «p roduc t i v a s » las 

es t ra teg ias m o d e r n a s en el e je rc ic io del p o d e r socia l t anto p o r 

el hecho de que son c apace s de opt imiza r se a sí m i s m a s cons-

t an t emen te ba jo u n a m o d a l i d a d re f l ex iva c o m o p o r q u e el las 

s aben c ó m o i n c r e m e n t a r los r end imien tos co rpora l e s de los 

sujetos. 

Así es c o m o Foucaul t desa r ro l l a sus tesis a c e r c a de las p ecu -

l i a r idades de las t écn icas m o d e r n a s del poder , a las cua l e s atr i -

buye no sólo pos ib i l idades cas i i l im i t ada s de control del 

compor t am i en to , s ino t a m b i é n la c a p a c i d a d p a r a u n a au to-

op t im izac ión constante . Por cons igu iente , y a no a t r ibuye esta 

f o r m a de sa r ro l l ada del e jerc ic io de p o d e r a los ac tores indiv i -

dua l e s o a los g rupos socia les en tend idos c o m o sujetos de 

acc ión ; lo que p a s a a ser objeto de interés , en c amb io , son ins-

t i tuc iones c o m o la escue la , l a pr is ión o la f ábr i ca , ins t i tuc iones 

que él m i s m o debe c o m p r e n d e r a m o d o de es t ruc turas extre-

m a d a m e n t e comp le j a s de pos ic iones so l id i f icadas de pode r 

social . El m a r c o de re fe renc ia p a r a el concepto de p o d e r se des-

p l a z a sec re tamente , po r tanto, del á m b i t o de l a teor ía de la 

acc ión h a c i a un aná l i s i s de las inst i tuciones. A h o r a b ien , p u e d e 

dec i r se q u e el d i agnós t i co teór ico de las t écn icas de p o d e r no 

sólo en r e a l i d ad i m p i d e esc l a recer a d e c u a d a m e n t e el p r o b l e m a 

subyacen te que h a de a f rontarse , sino que m á s b ien lo e s camo-

tea : si, por un lado, el concepto de p o d e r se desa r ro l l a pa r t i en -

do del hecho de la in te r sub je t i v idad p rác t i c a de la l u c h a socia l , 

sin p o d e r exp l i c a r su f i c i en temente los procesos de es tab i l iza-

ción socia l de l as pos ic iones de poder , po r otro, el anáf is i s de las 

t écn icas de pode r h a ce un uso de scu idado de u n a idea de insti-

tuc ión de p o d e r sin h a c e r n i n g u n a re fe renc ia a los procesos 

re lat ivos a su fundac iém social . En este paso, pues , el f e n ó m e n o 

cjue in teresa r e a l m e n t e a l a teor ía , a saber, l a es tab i l i zac ión de 

las pos ic iones de p o d e r a s e g u r a d a s en la p r á c t i c a ba jo la f o r m a 

de su ins t i tuc iona l izac ión social , d e s apa r e c e de escena . Entre la 

conquis ta loca lmente ún i c a de u n a posic ión de p o d e r (que 
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p u e d e consta ta rse u n a y o t ra vez en el m o d e l o teór ico f u n d a -

menta l de acc ión de la l ucha ) y la a c t i v idad e x t r e m a d a m e n t e 

c o m p l e j a del control social a t ravés de inst i tuc iones (que se pre -

supone en la exp l i cac ión concep tua l de las t écn icas m o d e r n a s 

de poder) , l a cuest ión de la génes is social de las re l ac iones de 

p o d e r s igue a ú n sin exp l i ca rse r e a lmen te en t é rm inos teóricos. 

Este m a l e n t e n d i d o no es m e r a m e n t e acc identa l ; es más , 

posee un c a r á c t e r s i s temát ico . No se de r iva del hecho de que 

Foucaul t en un p r i m e r m o m e n t o desar ro l l e su mode lo de 

acc ión es t ra tég ica ú n i c a m e n t e sobre la base de e j emplos senci-

llos que t ra tan de p o n e r en ev idenc i a l a conf rontac ión d i r ec t a 

ent re los ac tores en l iza , y luego, en un mov im i en to posterior, 

lo amp l í e p a r a d i g m á t i c a m e n t e en direccicin a una teor ía de la 

soc iedad , de s a r ro l l ando sus aná l i s i s de las t écn icas de p o d e r en 

re lac ión a procesos h i s tcn icamente concretos . Ut i l i za r el uso del 

concepto de l ucha c o m o m a r c o exclus ivo de u n a teor ía social 

no está en absoluto exento de cont rad icc iones : cua le ¡u ier esta-

b i l i zac ión social d e u n a posic ión de pode r esto es, c u a l q u i e r 

e s t ab lec imiento de u n a re lac ión de p o d e r po r m u y l im i t ada que 

sea — pre supone y a la in t e r rupc ión de la l ucha ba jo la f o r m a de 

un a c u e r d o n o r m a t i v a m e n t e mot i v ado o de un compromi so de 

or i en tac ión final p r a g m á t i c a , o, en def in i t iva , de un uso de la 

f ue r z a p l a n t e a d o a l a rgo plazo. Si los dos p r ime ros casos p a r a 

l a solución de un conf l ic to es t ra tég ico r epresen tan m a n i o b r a s 

de u n a es tab i l i zac ión no un i l a t e ra l social del poder , la t e r ce ra 

so luc ión represen ta un caso i m p r o b a b l e de es tab i l i zac ión exc lu-

s ivamente un i l a te ra l de u n a pos ic ión social de poder . D a d o que 

Foucaul t sólo p u e d e pa r t i r o r i g i n a r i a m e n t e de u n a serie in inte-

r r u m p i d a de conf l ic tos y conf rontac iones es t ra tég icas , se ve 

ob l i gado a exc lu i r en el á m b i t o concep tua l c u a l q u i e r posibi l i -

d a d de u n a superac ión r ec íp roca de la l u cha en un es tado pro-

vis ional de l p o d e r es tab i l i zado . Por tanto, en este punto , según 

él, i nev i t ab l emente sólo p u e d e q u e d a r l a pos ib i l idad de inter-

p r e t a r la ins t i tuc iona l izac ión de las pos ic iones de p o d e r c o m o 

un proceso incesan te de e jerc ic ios coact ivos. Por cons igu iente , 

c u a n d o él busca en el p l a n o de la t eor í a descr ib i r las t écn icas 

m o d e r n a s de poder , sólo p u e d e hace r uso u n a y o t ra vez, con-
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secuen temente , de esa t e rce ra pos ib i l idad : en este punto , él no 

p u e d e po r m e n o s de c o m p r e n d e r las re l ac iones de p o d e r social 

c o m o s i tuac iones a g r e g a d a s de acc ión es t r a tég i ca ob ten idas a 

t ravés del uso p e r m a n e n t e de la f ue r z a y t é cn i c amen t e provis-

tas de g r a n e fec t iv idad . Las inst i tuc iones socia les a p a r e c e n p a r a 

Foucaul t , tal c o m o él m i s m o exp l i ca en u n a a lus ión poco justi-

ficada a ü u r k h c i m , c o m o s imples med ios o in s t rumentos de un 

domin io coact ivo un i l a t e ra l . 

D a d o que Foucaul t no puede , a l fin y al cabo , j u s t i f i c a r un 

concep to de re l ac iones socia les de pode r que v a y a m á s a l l á de 

un resu l t ado aporé t i co -—el o r i g i n ado po r su tenta t iva de expl i -

car lo sólo desde la i d e a de la omn ip r e s enc i a de los conf l ic tos 

es t ra tég icos—, se ve ob l i g ado u n a vez más , en el á m b i t o de la 

t eor í a social , a d educ i r el o rden de las soc iedades pa r t i endo de 

los efectos de un uso de la f ue r z a c o a g u l a d o en los apa r a to s ins-

t i tuc ionales . C o n t r a r i a m e n t e a sus prop ias pretens iones , el a n á -

l is is t eó r i co - soc i a l de l as p e c u l i a r i d a d e s de las t é c n i c a s 

m o d e r n a s de pode r no cont i ene m á s que la i dea concep tua l -

m e n t e d i f e r enc i ada , pero en el fondo reducc ion i s ta , de u n a 

d o m i n a c i ó n coac t iva un i l a t e ra l . A c a u s a de esto surge en la teo-

r ía del p o d e r foucau l t i ana , c o m o no es dif íci l deducir , u n a lla-

ma t i v a d i s c r epanc i a entre el m o d e l o de acc ión que sirve de 

base y el desar ro l lo de su teor ía social ; entre l a a f i rmac ié in de 

un proceso incesante de l u cha social y la tesis de u n a efect ivi-

d a d i l im i t ada de l pode r m o d e r n o de la d isc ip l ina . En otras 

pa l ab r a s , dentro de u n a y m i s m a a r g u m e n t a c i ó n , a p a r e c e n 

cont r apues t a s dos tesis: l a con f i rmac ión teór ica de u n a « b a t a l l a 

i nce san te » y u n a i m a g e n de t a l l ad a del m o d o de f u n c i o n a m i e n -

to de las inst i tuc iones admin i s t r a t i vas de la coacc ión , c u y a con-

dic ión genét ico-soc ia l es p r e c i s amen te la in t e r rupc ión de esa 

« b a t a l l a i nce san te » ; a l a p r i m e r a de las tesis sólo se a jus ta l a 

i d e a de u n a p l u r a l i d a d de actores socia les en compe t enc i a ; l a 

i d e a de u n a conduc t a co rpora l i r res i s t ib lemente m a n i p u l a d a 

sólo es compa t ib l e con la s egunda . 

Esta fisura i n t e rna dent ro de la teor ía del p o d e r foucau l t i a -

na , o c a s i o n a d a por la reducc.icm de lo social al conf l ic to estra-

tégico, y que provoca , en esa m e d i d a , la exc lus ión de otras 
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f o r m a s de acc ión socia l , sólo q u e d a r á en p r inc ip io resue l ta 

c u a n d o él desp lace el nivel de la ref lex ión concep tua l al c a m p o 

de la e sc r i tu ra h is tór ica ; es decir, en las inves t igac iones m a t e r i a -

les re la t ivas a l a e m e r g e n c i a de las técn icas m o d e r n a s de inte-

g r a c i ón social el m o d e l o de acc ión es t ra tég ica no p a r e c e j u g a r 

y a u n a func ión t eó r i c amen te f u n d a m e n t a l ; es más , en rea l idad , 

los f enómenos histór icos de conf l ic to social en gene ra l , c o m o 

ensegu ida se t r a t a r á de mostrar , h a n de s apa r ec ido de t rás de un 

proceso s is témico e n c a m i n a d o al cont inuo pe r f e c c ionamien to 

de las t écn icas de poder . El aná l i s i s del p o d e r foucau l t i ano , en 

su desar ro l lo f ina l c e r c ano a l a t eor í a de s i s temas de un m o d o 

ex t raño , se t e r m i n a así cu r io s amen te a p r o x i m a n d o a l a t eor í a 

socia l de Adorno , de l a que , a c ausa de su m o d e l o teór ico ini-

c ia l de acc ión de l u cha social , p a r e c í a es tar t an d is tante en un 

p r i m e r m o m e n t o . 
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L A T E O R Í A D E L A S O C I E D A D DE F O U C A U L T : 

U N A D I S O L U C I Ó N T E Ó R I C O - S I S T É M I C A 

DE L A DIALÉCTICA DE LA ILUSTRACIÓN 

L a teor ía de la soc iedad impl íc i ta en los anál is is foucaul t i anos del 

poder no se encuen t r a tota lmente r epresen tada en las formula -

c iones conceptua les y cons iderac iones sociológicas rea l i zadas en 

los escritos q u e hasta aho r a hemos ana l i zado . C o m o hab r í a de 

esperar, su sustancia rea l se desprende ind i rec tamente de las 

invest igaciones históricas rea l i zadas por él du ran te l a d é c a d a de 

los setenta . Es justo en este momento , tras el desp lazamiento 

completo a l a teoría del poder, c u a n d o Foucault bau t i za su escri-

tura de la historia con el nuevo nombre de « g enea log í a » . Este 

concepto, que u n a vez m á s bebe de fuentes n ietzscheanas , emer -

ge como el sucesor del proyecto or ig ina l del a ce rcamien to 

arqueo lóg ico a la historia [1], Los contornos específ icos de la 

nueva disc ipl ina no pa r t en de cons iderac iones de t ipo metodoló-

gico, como e ra el caso de la anter ior a rqueo log ía , sino que se 

retrotraen necesa r i amente a u n desp lazamiento del objeto en 

cuest ión. En la m e d i d a en que Foucault c i f ra l a t a rea de su teo-

ría en l a invest igación de las fo rmas cul tura les de saber de te rmi -

nantes en la M o d e r n i d a d europea , su m a n e r a de escribir l a 

historia se v a a dist inguir f u n d a m e n t a l m e n t e de los tipos predo-

minan te s de la historia de la c ienc ia por u n a prác t i ca metodoló-

[1] Cfr. entre otros, M. Foucault, «Nietzsche, die Genealogie, die 

Historie», Von der Subversión des Wissens, op. cit., pp. 83 y ss. [trad. castellana: 

.Mcl.zsche, la genealogía y la historia. Valencia, Pre-Textos, 1992J. 
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g ica cuy a me t a es d is tanciarse ar t i f ic ia lmente del objeto de inves-

t igación; aho r a bien, puesto que y a de en t r ada las fo rmas deter-

minan tes del e jercic io del poder social y a h a n fijado lo que debe-

ser el objeto de la teoría , su modo de escribir l a historia y a no se 

va a d i fe renc ia r de los tipos t rad ic iona les de la historia social por 

desarro l la r una metodo log í a inusual , sino m á s b ien po r su c apa -

c idad de a r ro ja r luz sobre facetas y d imens iones de la r ea l idad 

hasta a h o r a insospechadas desde u n a ópt ica espec ia lmente sensi-

ble a los f enómenos del poder. En un texto que se presenta como 

u n a in terpretac ión de la ap rox imac ión n ie tzscheana a u n a histo-

ria cr í t ica, Foucault ind i rec tamente re l ac iona todas estas p remi -

sas con su prop ia genea log í a de la historia : 

L a h u m a n i d a d - a f i r m a - no p r o g r e s a g r a d u a l m e n t e de c o m -

bate en c o m b a t e ha s t a l l e g a r finalmente a u n a s i tuac ión de 

r e c i p roc id ad un iversa l en la q u e las r eg l a s sus t i tuyan a l a gue -

r r a ; l a h u m a n i d a d i n c o r p o r a todas sus v io l enc i a s en el s i s t ema 

de r eg l a s y así p r o c e d e de d o m i n a c i ó n en d o m i n a c i ó n [2] . 

S in e m b a r g o , el c a r á c t e r p a r t i cu l a r de la escr i tura genea ló -

g i c a de la h is tor ia foucau l t i ana no res ide ú n i c a m e n t e en su ten-

tat iva de obse rva r todos los procesos histór icos c o m o los 

p roduc tos de un mov im ien to genera l y sucesivo de s i s temas de 

dominac ión , d a n d o así un nuevo s ign i f i cado a los acontec i -

mientos históricos; a d e m á s de esto, dent ro del m a r c o gene ra l de 

su teor ía del poder, Foucaul t r e toma u n a vez m á s su p r e g u n t a 

in ic ia l conce rn i en t e a los presupues tos cogni t ivos ba jo los cua -

les los seres h u m a n o s se p u e d e n e x p e r i m e n t a r a sí m i smos de 

m o d o gene r a l c o m o sujetos ind iv idua l i z ados y reviste a la cues-

t ión de u n a fo rmu l a c ión m á s espec í f ica ; a h o r a él y a no está 

in te resado en el n a c i m i e n t o abs t rac to del concep to de subjet i -

v i d a d en las c i enc i a s m o d e r n a s ; su interés a h o r a se d i r ige a l a 

génes is p r á c t i c a de las r epresen tac iones m o d e r n a s del sujeto y 

la m o r a l i d a d dent ro del contexto de las es t ra teg ias de l p o d e r 

social . Foucaul t p u e d e pe rmi t i r s e esta r e fo rmu lac ión de su p re -

[2] Ibíd.. p. 95. 
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gun t a in ic ia l en v i r tud de la idea bás i ca de su teor í a del poder-

va de sa r ro l l ada m á s a r r iba . S e g ú n esta teor ía , la p roducc ión de 

conoc imien to a c o m p a ñ a en pr inc ip io el e jerc ic io de la d o m i n a -

c ión social sobre los otros sujetos. Só lo sobre la base de tal pre-

supues to t iene sent ido r a s t r ea r el or igen de los conceptos 

cu l t u r a lmen te in f luyentes y, po r tanto, t a m b i é n la génes is de las 

r epresentac iones de l sujeto y l a m o r a l i d a d q u e fueron y s iguen 

s iendo centra les p a r a l a au tocomprens ión de l a m o d e r n i d a d o 

en la h is tor ia de las t écn icas de la d o m i n a c i ó n social . Un pa s a -

j e d e d i c a d o a a n a l i z a r l a ind iso lub le conex ión entre el pode r y 

el conoc imien to p u e d e serv i rnos a m o d o de fo rmu l a c ión pro-

g r a m á t i c a . Es en este p l ano donde se pone de re l ieve: 

[ . . . ] u n a d e t e r m i n a d a po l í t i ca del c u e r p o , u n a d e t e r m i n a d a 

m a n e r a de h a c e r dóci l y útil la a c u m u l a c i ó n de los hombre s . 

Esta ex i g í a la imp l i c a c ión de r e l ac iones de f i n i d a s de s abe r en 

las r e l ac iones de pode r ; r e c l a m a b a u n a t é cn i c a p a r a en t r e c ru -

za r la su jec ión y la ob je t i vac ión ; c o m p o r t a b a p r o c e d i m i e n t o s 

nuevos de i nd i v idua l i z a c ión , El s i s t ema c a r c e l a r i o const i tuye 

u n a de las a r m a z o n e s de ese pode r - s abe r q u e ha h e c h o histór i-

c a m e n t e pos ib les las c i enc i a s h u m a n a s . El h o m b r e cognosc ib l e 

( a lma , i nd i v i dua l i d ad , conc i enc i a , c o n d u c t a , poco i m p o r t a 

aqu í ) es el e l ec to-ob je to de esta invas ión ana l í t i c a , de esta 

d o m i n a c i ó n - o b s e r v a c i ó n [3] . 

Puesto que su teoría del poder comprende la producc ión de 

saber y el ejercicio de la dominac ión apenas como dos lados dife-

rentes de un mi smo proceso, Foucault puede fác i lmente combina r 

su objetivo de rea l izar una historia de las instituciones con la ten-

tat iva de l levar a cabo u n a historia ele los conceptos: en la medi -

da en que esa investigación consiga poner de manif iesto el 

desarrol lo histórico de las tecnologías mode rna s de integrac ión 

social, t ambién podrá mostrar las raíces conceptua les de las repre-

|3] M. Foucault, Ubentmhm und Strafín, op. cit., pp. 392 y s. [trad. castella-
na: Vigilar v castigar. El nacimiento de la prisión. Madrid, Siglo XXI, 1996]; /um 
Konzepl der « ( ienea log ie» , elr. auch Klaus Liehtblau, «Zwischen Marx, 
Freud und Nietzsche», Mehnrert n" 21 ¡1980), pp. 67 y ss. 

| I, \ i i i u n \ o í i \ s< ii :|| 11 \ l > o i I i ii i : \i i i : i \ \ i H S I 11,1 c h >\. . . | 



scntaciones mode rna s del sujeto. S igu iendo en este aspecto a 

Nietzsche, Foucault l l ama ahora « genea log í a » a un tipo de escri-

tura histórica cjue in tegra en u n a ún ica investigación las tareas de 

la historia de las inst ituciones y l a historia de los conceptos. 

S in e m b a r g o , Foucaul t sólo l l ega r á a of recer un estudio his-

tórico que sa t i s faga c o m p l e t a m e n t e esta pre tens ión au to im-

pues t a de u n a h is tor ia o r i e n t a d a ba jo el s igno de u n a teor ía del 

poder . Este p u e d e encon t r a r s e en los t é rminos de u n a his tor ia 

del s i s tema de j u s t i c i a p e n a l f rancés , y ve l a luz en el a ñ o 1975 

ba jo el t í tulo de Vigilar y castigar. El p r i m e r v o l u m e n de la 

Historia de la sexualidad--que l leva c o m o subt í tu lo I/i voluntad de 

saber , pub l i c ado en el a ñ o 1976, en c amb io , sólo desa r ro l l a 

una espec ie de in t roducc ión a los seis vo lúmenes restantes que 

i n i c i a lmen t e se p l an t e a ron . Estas dos inves t igac iones g u a r d a n 

ent re sí u n a re lac ión c o m p l e m e n t a r i a q u e va a q u e d a r f i j ada 

por las i dea s teór icas bás i cas de la teor ía del pode r : m i en t r a s 

que el p r i m e r o de los estudios c i tados, s i gu i endo el hi lo del esta-

b l ec imien to ins t i tuc iona l del s i s tema p e n a l ca rce la r io , invest iga 

e j e m p l a r m e n t e la preh i s tor i a de esas es t ra teg ias admin i s t r a t i va s 

de d isc ip l ina corpora l cjue en las soc iedades desa r ro l l adas se 

i n co rpo r a ron al s i s tema só l idamente inst i tu ido del pode r disci-

p l inar io , en el ma rco , de a l c ance m á s gene ra l , de la h is tor ia de 

la s exua l i dad , se inves t igan los presupues tos histór icos de la 

génes i s de las t ecno log ías biopol í t icas , noc ión po r la que 

Foucaul t c o m p r e n d e los p roced imien tos de m a n i p u l a c i ó n dir i -

g idos a l a c o n d u c t a b io lóg ica de la pob lac ión . A la luz de este 

mode lo , lo cjue t e r m i n a su rg i endo de los resu l tados de las dos 

invest igac iones , t o m a d a s con jun t amen t e , no es sólo u n a vis ión 

p a n o r á m i c a soc iohis tór ica del desar ro l lo inst i tuc ional de las 

f o r m a s m o d e r n a s de in t eg r ac ión social , s ino t a m b i é n u n a pers-

pec t iva h i s tór ico-conceptua l en torno a l a h is tor ia de la com-

prens ión m o d e r n a de la sub je t iv idad . 

L a inves t igac ión de sa r ro l l ada en Vigilar y castigar a p a r e c e ini-

c i a lmen te con el propós i to de convert i rse en el p a r a d i g m a de 

u n a h is tor ia p e r f e c t a m e n t e e n s a m b l a d a de a l c a n c e teór ico 

gene ra l . En v i r tud de su p l an t e am ien to , el p roceso histór ico de 

t r ans fo rmac iones cjue subyace a la m o d e r n i z a c i ó n del s i s tema 

| ( '.L( I I II A 1 )1 .1 . I'L >1)1.K | 

p e n a l europeo , desde el cast igo corpora l med i eva l a las fo rmas 

c o n t e m p o r á n e a s de enca r ce l am ien to , es, desde otro p u n t o de 

vista , f í n i c amen t e un proceso socio-histór ico de evoluc ión en el 

cua l p u e d e t r aza r se p a r c i a l m e n t e el desar ro l lo his tór ico de l sis-

t e m a de d o m i n a c i ó n con t emporáneo . S e g ú n Foucaul t , l a f o r m a 

de in t eg rac ión social ca rac te r í s t i ca de las soc i edades m o d e r n a s 

se const i tuye a través del v íncu lo ins t i tuc iona l de apa r a to s dis-

c ip l inar ios que nac i e ron de m a n e r a i ndepend i en t e . D e todos 

ellos, la pr is ión en r ea l i dad va a ser un e j emplo , sin e m b a r g o , 

h i s tó r i camente tard ío . L a e lecc ión foucau l t i ana de la pr is ión 

c o m o objeto de su estudio histórico y a de l a ta , no obstante , l a 

p r ecomprens ión pa rc i a l desde la que desa r ro l l a su aná l i s i s de 

los r end imien tos y logros de la in t eg rac ión social en los s i s temas 

socia les con temporáneos . C o m o se mos t r a r á , él descr ibe el con-

texto de v ida de las soc i edades desar ro l l adas , en un p a r a d ó j i c a 

invers ión de los presupues tos teór icos de la acc ión en su teor í a 

del poder, s egún el m o d e l o de las ins t i tuc iones totales. 

El comienzo y el f ina l de los procesos de evoluc ión históri-

c a que Foucaul t abo rda , así pues , c o m o s imples cortes del pro-

ceso genera l de la fo rmac ión del s i s tema m o d e r n o de pode r 

es tán m a r c a d o s po r dos i m á g e n e s que const i tuyen la in t roduc-

c ión y l a conc lus ión del l ibro [4 j : el de t a l l ado re la to de un c rue l 

d e s p e d a z a m i e n t o q u e tuvo l ug a r en 1 757 en París, y l a descr ip-

ción de un proyecto en 1836 p a r a u n a c i u d a d p e n a l d i s eñada 

c o m o un s i s tema de superv is ión total . S e g ú n Foucault , el « n a c i -

m ien to de la pr i s ión» , un a spec to centra l dent ro de su investi-

g a c i ó n , t i ene l u g a r en t r e estas dos t é cn i c a s v i v i d a m e n t e 

p r e s en t ada s de control socia l . L a t a r ea del aná l i s i s se de f ine 

aqu í c l a r a m e n t e por el contexto de la teor ía del pode r en la que 

se desar ro l l a : con el f in de pode r demos t r a r e f ec t i vamente q u e 

el desar ro l lo del c u m p l i m i e n t o del cast igo puede ser visto c o m o 

u n a cont r ibuc ión ins t i tuc iona l a la cons t rucc ión del s i s tema 

11) En lo que sigue, en ciertos momentos me remito a algunas de las fór-

mulas usadas en el capítulo dedicado a Foucault que he escrito conjuntamen-

te con l latís Joas en el libro ya citado: Soziates Handetn und menschliche .Natur, op. 

ci/., pp. 123 v ss. 
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m o d e r n o de poder , Foucaul t h a de ser c a p a z de d e m o s t r a r que 

en l a in t roducc ión de las sentenc ias pena l e s ca rce l a r i a s , cjue en 

un pr inc ip io t en í an el efecto de r educ i r d r á s t i c amen t e el sufri-

m i en to físico, no se c o n s u m a en r e a l i d ad un proceso m á s 

h u m a n i z a d o , sino m á s b ien u n a op t im izac ión del proceso del 

control social . Ba jo este p r i sma , lo que se ocu l t a r í a aqu í , pues , 

en la r e f o r m a g r a d u a l del enca r ce l am ien to , no ser ía po r consi-

gu i en te o t ra cosa q u e la con t inua r e - ac tua l i zac ión y reac t iva -

c ión de las t ecno log ías de p o d e r social . 

E m p e z a n d o con la descr ipc ión de u n a e j ecuc ión l l evada a 

c a b o en un espac io públ ico , Foucaul t i lus t ra d r a m á t i c a m e n t e el 

p u n t o de p a r t i d a his tór ico de su a r g u m e n t a c i ó n . L a e scena ilus-

t r a un cas t igo en el que se ap l i c an los mé todos de tor tura 

med ieva l e s , o r i en tados a r e s t au r a r a t ravés de l a pub l i c i d ad la 

sobe r an í a rea l que h a b í a sido pues t a en cuest ión y q u e b r a n t a -

d a po r l a ofensa cor respond iente . Foucaul t e x a m i n a el s i s tema 

c lás ico de cast igo prop io de los siglos xvm y XVIII de tal f o r m a 

que p e r m i t e que s a l gan a l a luz los m e c a n i s m o s d i r ig idos d i rec-

t a m e n t e al cue rpo del de l incuente . P roced i endo de este modo , 

no hace sino segu i r la i dea bá s i c a de su teor ía del poder, según 

la cua l las ca rac te r í s t i cas de las t écn icas de la d o m i n a c i ó n social 

h a n de ca l ib ra r se y c o m p r e n d e r s e sobre todo en t é rm inos de 

sus efectos sobre la c o n d u c t a corpora l de los ind iv iduos . V i s ta 

l a cuest ión desde esta perspec t iva , dos t r a t amien tos r i tua l i zados 

de l c u e r p o se e n s a m b l a n ent re sí en el s i s tema c lás ico de cast i -

go. Sobre todo es la to r tu ra (esto es, el uso de l a fue rza física a 

l a ho r a de ex t r a e r u n a d e t e r m i n a d a dec l a r ac ión ) el m e c a n i s m o 

cjue, j u n t o al j u r a m e n t o (en el que el a c u s a d o es fo rzado en el 

in terrogator io) , ha de conduc i r a la confes ión en el p roced i -

m i en to c r im ina l . Foucault descr ibe la to r tu ra c o m o un « m a r t i -

r io de la v e r d a d » : 

La tortura es 1111 juego judicial estricto. Y a causa de ello, jx>r 
encima de las técnicas de la Inquisición, enlaza con las viejas 
joruchas cjue tenían curso en los procedimientos acusatorios: 
ordalías, duelos judiciales, juicios de Dios. Entre el juez que 
ordena el tormento y el sospechoso a quien se tortura, existe 

| ( ! l ( l I II A l l l . l . I'< l l l l . K | 

también como una especie de justa; se somete al 'paciente' tal 
es el término por el cual se designa al supliciado- — a una serie 
de pruebas, graduadas en severidad y de las cuales triunfa 'resis-
tiendo', o ante las cuales fracasa confesando [5]. 

L a to r tu ra j u d i c i a l va a ser p a r a Foucaul t , pues , el e l emen -

to d e t e r m i n a n t e dent ro de un s i s tema de cast igo en el que el 

c u e r p o func iona c o m o el l u g a r en el que se p roduce la v e rdad . 

T r a s l a expos ic ión de la ev idenc i a y el a n u n c i o de la sentenc ia , 

es ta f o r m a de « t ecno log í a c o r p o r a l » se p ro longa en la e j ecuc ión 

de la p ena , pues to cjue en la c e r e m o n i a del cas t igo púb l i co es el 

c u e r p o del c o n d e n a d o el que p e r m a n e c e en el cent ro de todas 

las m e d i d a s suscept ibles de tomar . Foucault a f i r m a que la tor-

tu r a jud ic ia l , e s cen i f i c ada c o m o espec tácu lo an te un públ ico , 

a g r u p a y r eúne tres a s j x x t o s j u r í d i co s y jx) l í t icos a t ener en 

cuen t a : en j i r ime r lugar , el cast igo p ro longa el ac to de la tortu-

ra inqu is i t iva en la que el c o n d e n a d o p i i b l i c amen te rejf i te su 

confes ión; a d e m á s , l a to r tu ra está r e l a c i o n a d a í n t i m a m e n t e con 

el c r imen confesado, toda que vez que t iene l ug a r u n a esjaecie 

de conex ión s imból ica a través de los in s t rumentos e leg idos 

p a r a el cast igo corpora l ; finalmente, la l a r g a du r a c ión del cas-

t igo o la e j ecuc ión , c o m o conc lus ión del r i tua l j ud i c i a l , const i-

tuye un t ipo de e x a m e n final. C o m o es obvio, «e l tea t ro de la 

c r u e l d a d » que aqu í es c u i d a d o s a m e n t e d i s eñado se in t roduce 

en el contexto pol í t ico de un r i tua l de d o m i n a c i ó n que contr i -

buye a l a man i f e s t ac ión púb l i c a del j )oder del soberano . El cas-

t igo o la e j ecuc ión a d q u i e r e n así su func ión centra l social 

i n i c i a lmen te en re lac ión con estas es t ra teg ias s imból icas de e jer-

c ic io de pode r en « l a c e r e m o n i a por la que la sobe ran í a 

m o m e n t á n e a m e n t e he r ida se recons t i tuye» [6] , En este pun to 

puede observarse cjue el p roced im ien to p ú b l i c a m e n t e escenif i -

c a d o de la to r tu ra no represen ta un v i e j a r e l iqu i a pol í t ico- jur í -

d ica en la época de u n a m o n a r q u í a i lus t rada ; m á s b ien hace 

uso de los med ios de la v io l enc i a tísica y de u n a c e r e m o n i a seve-

[5] M. Foucault, Vbenvachen und Slrajcn, op. cit., p. 55. 

|(i| Ibíd.. p. 61. 
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r a p a r a res tab lecer no la jus t i c i a , s ino el p rop io p o d e r que ha 

s ido a t a c a d o por el c r imen : 

H a y q u e c o n c e b i r el sup l i c io , ta l c o m o e s t á r i t u a l i z a d o a ú n en 

el s i g lo XVll l , c o m o u n o p e r a d o r po l í t i co . S e i n s c r i b e l ó g i c a -

m e n t e e n u n s i s t e m a p u n i t i v o , e n el q u e el s o b e r a n o , d e m a n e -

r a d i r e c t a o i n d i r e c t a , p i d e , d e c i d e y h a c e e j e c u t a r los c a s t i gos , 

e n la m e d i d a e n cjue es él q u i e n , a t r a v é s d e l a ley, h a s i do 

a l c a n z a d o j i o r el c r i m e n . En t o d a i n f r a c c i ó n , h a y u n crimen 

majeslatis, y en el m e n o r de los c r i m i n a l e s u n p e q u e ñ o r e g i c i d a 

e n p o t e n c i a . Y el r e g i c i d a , a su vez , no es n i m á s n i m e n o s cjue 

el c r i m i n a l to ta l y a b s o l u t o , y a cjue e n l u g a r d e a t a c a r , c o m o 

c u a l q u i e r d e l i n c u e n t e , u n a d e c i s i ó n o u n a v o l u n t a d p a r t i c u l a r 

de l p o d e r s o b e r a n o , a t a c a su j j r i n c i p i o e n l a p e r s o n a f í s i ca de l 

p r í n c i p e [7|. 

Después de descr ib i r la fase de la j u s t i c i a pena l d e t e r m i n a -

d a po r las p rác t i c a s de la to r tu ra y el cast igo, las r e fo rmas en la 

ley p e n a l q u e Foucault va a a n a l i z a r a cont inuac ión en su 

recons t rucc ión his tór ica se rán de g r a n i m p o r t a n c i a j ) a r a el 

curso de su r a zonamien to . Del m i s m o m o d o cjue y a lo fue r a el 

s i s t e m a d e p e n s a m i e n t o « c l á s i c o » e n IMS palabras Y las cosas, 

a h o r a t a m b i é n es el s i s tema «c l á s i co» de la ley pena l el que 

m a r c a b á s i c amen t e p a r a Foucaul t el contras te his tór ico a l a luz 

del cua l h a n de d is t ingui rse en genera l los rasgos específ icos de 

la m o d e r n i z a c i ó n en la t r ans ic ión al siglo XIX, y a sea ba jo la 

f o r m a del conoc im ien to o de las p r ác t i c a s pena les . L a r e f o r m a 

de la ley pena l , que t iene sus ra íces f i losóficas en las teor ías del 

cont ra to social bu rgués y que l l ega a hace r se efect iva en la 

s e g u n d a m i t a d del siglo XVIII, convier te al « h o m b r e » en l ími te 

de la l e g i t im idad de la a u t o r i d a d pun i t iva . En la cr í t ica de las 

t écn icas de la tor tura de los con temporáneos , a b a n d e r a n d o el 

a r g u m e n t o de cjue las p e n a s d e b e n instru ir y no h a c e r uso de la 

v enganza , esta r e f o r m a a b o g a por la h u m a n i z a c i ó n de los ins-

t rumentos e m p l e a d o s en el cas t igo de los inf rac tores de la ley. 

[7] Ibíd., p. 71 

Para l e l amen te , Foucaul t l l a m a la a tenc ión sobre todo el ca tá lo-

go de r e fo rmas propues ta s cjue se desa r ro l l a ron sobre la base de 

esta a r g u m e n t a c i ó n mora l , y lo r e l a c iona con el cá l cu lo de u n a 

t ecno log í a de pode r c u y a f i n a l i d ad a h o r a no es otra que la res-

tr icc ión de la a rb i t r a r i edad j u d i c i a l del m o n a r c a y el r e f ina -

m ien to de los ins t rumentos or i en tados al control social . De tal 

m o d o q u e la r e f o r m a p e n a l a b a n d e r a d a po r el espír i tu i lustra-

do de las pos t r imer í a s del siglo XVIII a c a b a revelándose c o m o 

u n a fase de t rans ic ión dent ro de las t écn icas pena l e s que , ba jo 

la cr í t i ca de la vo luntad a rb i t r a r i a real a l a hora de ca s t i ga r y su 

fa l ta de pr inc ip ios , sólo a l l a n a el c a m i n o a un control social m á s 

preciso, y to t a lmente r ac iona l i zado , cuyo objet ivo es a t a j a r 

todas los posibles i l ega l idades : 

En s u m a , l a r e f o r m a p e n a l n a c e en el p u n t o d e c o n j u n c i ó n 

e n t r e l a l u c h a c o n t r a el s u p r a - p o d e r de l s o b e r a n o y l a l u c h a 

c o n t r a el i n f r a - p o d e r d e l a s i l e g a l i d a d e s c o n q u i s t a d a s y to l e r a -

da s . Y si h a s ido o t r a c o s a cjue ci r e s u l t a d o p r o v i s i o n a l d e u n 

e n c u e n t r o de jnura c i r c u n s t a n c i a , es p o r q u e e n t r e e se s u p r a -

p o d e r y ese i n f r a - p o d e r se h a b í a e s t a b l e c i d o t o d a u n a r e d de 

r e l a c i one s . L a f o r m a de l a s o b e r a n í a m o n á r q u i c a , m i e n t r a s 

s i t u a b a de l l a d o de l s o b e r a n o l a s o b r e c a r g a d e u n p o d e r re so-

n a n t e , i l i m i t a d o , p e r s o n a l , i r r e g u l a r y d i s c o n t i n u o , d e j a b a de l 

l a d o de los súbd i to s l u g a r l i b r e p a r a u n a i l e g a l i d a d c o n s t a n t e ; 

és te e r a c o m o el c o r r e l a t o d e a q u e l t ipo d e jDoder. A ta l p u n t o 

q u e a t a c a r las d i v e r s a s p r e r r o g a t i v a s de l s o b e r a n o , e r a r e a l -

m e n t e a t a c a r a l a v ez el f u n c i o n a m i e n t o d e l a s i l e g a l i d a d e s . Los 

dos ob j e t i vos se h a l l a b a n en u n a r e l a c i ó n de c o n t i n u i d a d . Y 

s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s y l a s t á c t i c a s p a r t i c u l a r e s , los r e f o r m a -

d o r e s h a c í a n p r e v a l e c e r ci u n o o el o t ro [ 8 ] . 

Foucault desa r ro l l a aqu í su a r g u m e n t a c i ó n en un sent ido 

p r ó x i m o a un func iona l i smo or i en t ado h i s tór icamente , cjue 

con t emp l a de m a n e r a dec id ida la t r ad ic ión cu l tura l , y en ese 

sent ido t a m b i é n las ideas y los va lores const i tu idos h is tór ica-

mente , sólo desde el pun to de v is ta exclusivo de la func ión obje-

|»| ¡bíd., p. I :M . 
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t iva que éstos d e s e m p e ñ a n dent ro de un proceso s is témico 

i m p u l s a d o por ob tene r m á s poder . Desde este ángu lo , las pro-

pues tas re formis tas po r t ado r a s del m u n d o ideo lóg ico de la 

I lus t rac ión, i n d e p e n d i e n t e m e n t e de su con ten ido in tenc iona l 

en t é rm inos subjet ivos, sólo a p a r e c e n c o m o un d e t e r m i n a d o 

t ipo de in s t rumentos que p e r m i t e n r e m p l a z a r un m o d e l o 

supér f luo de control social po r un p roced im i en to de control 

m á s a d e c u a d o a las nuevas cond ic iones histór icas . S e g ú n esta 

in te rpre tac ión de Foucaul t , a m e d i d a que la e j ecuc ión de la 

sentenc ia y a no se conci l ie , en el m a r c o de las m e d i d a s p l an t e -

a d a s po r la r e fo rma , c o m o u n a man i f e s t ac ión r i tua l del p o d e r 

soberano , s ino m á s b i en c o m o un ac to o r i en t ado a l a apl icac iém 

de signos prevent ivos y sanc iot iadores , todo el c a m p o de la 

de l i ncuenc i a va a q u e d a r d e m a r c a d o e i nd iv idua l i z ado r ad i ca l -

men t e : las posibles acc iones de cast igo se in t e rp re t an a pa r t i r de 

a h o r a de un m o d o lo su f i c i en temente d i f e renc i ado c o m o p a r a 

p o d e r a justar , m á s o m e n o s s imbé) l icamentc y con el propé>sito 

de la ins t rucc ión púb l i c a y l a i n t im idac ión , u n a p e n a espec í f i ca 

a c a d a t ipo pa r t i cu l a r de de l i ncuenc i a . U n a m a y o r per fecc ión 

ins t rumenta l en el á m b i t o de la pe r secuc ión c r im ina l , por 

tanto, a c o m p a ñ a a esta t r an s fo rmac ión func iona l en el cast igo, 

que en l u g a r de refer irse sólo a la ofensa e f ec t i vamente comet i -

da , lo h a ce a h o r a a todas las posibles ofensas en el futuro : la crí-

t i ca de la a rb i t r a r i edad jud ic ia l del m o n a r c a , por m u y in f lu ida 

que esté desde el pun to de vista ét ico por las t e m p r a n a s teor ías 

burguesa s de la d e m o c r a c i a , conduce a u n a descen t ra l i z ac ión 

del p o d e r pena l ; c o m o resul tado, l a l u c h a con t r a el c r imen es 

c a p a z de in t roduc i r se en nichos de la soc iedad que has ta el 

m o m e n t o no h a b í a n s ido en abso luto objeto de control a l guno . 

En este punto , sin e m b a r g o , el s i s tema de re fe renc i a func io-

na l i s ta que Foucaul t h a i n c o r p o r a d o desde el p r inc ip io a su 

invest igac ión his tór ica no p u e d e por m e n o s de c a r g a r con u n a 

l l ama t i va a m b i g ü e d a d ; ésta a p a r e c e p r ec i s amen te en la a f i r m a -

c ión según la cual los ins t rumentos de control social q u e se v in-

cu lan con los mé todos re formis tas del cas t igo se mues t r an c o m o 

t é cn i c amen t e « m á s e lec t ivos» . No q u e d a n a d a c laro aqu í si l a 

« e l e c t i v i d a d » de los ins t rumentos del control social h a de 

| ( ¡K l ' l l e A l l l i l . I'l l l l l . K 

med i r s e po r cr i ter ios fijados por el m a r c o ins t i tuc iona l de un 

orden social y a d a d o o, m á s b ien, por esos cr i ter ios q u e h a n 

sido impues tos p o r un proceso e n c a m i n a d o a i n c r e m e n t a r su 

p o d e r social i n d e p e n d i e n t e m e n t e de los órdenes socia les espe-

cíficos. En el p r i m e r caso, los puntos de re fe renc i a cjue de f inen 

el e jerc ic io del control social c a m b i a r í a n con la t r an s fo rmac ión 

de las f o rmas de la d o m i n a c i ó n social ; y el nivel de e fec t iv idad 

del control social d e p e n d e r í a de las cond ic iones pa r t i cu l a r e s 

por las cjue se const i tuye u n a f o r m a espec í f i ca de o rgan i z ac ión 

social . En el s egundo caso, los puntos de re fe renc i a que de f inen 

el e jerc ic io del control social son h i s tó r i camente invar iantes ; 

son d e t e r m i n a d o s por un oplimum de control descr ib ib le objet i-

v a m e n t e que hace posible m e d i r la e fec t iv idad de las f o r m a s 

ind iv idua l e s de control social i n d e p e n d i e n t e m e n t e de l m a r c o 

inst i tuc iona l en el que el las se s i túan desde el p u n t o de vista 

admin i s t ra t ivo . 

De las d i fe renc ias exis tentes entre estas dos pos ib i l idades 

prop ias de un aná l i s i s func iona l i s t a se de r i v an d is t inc iones que 

no son de p o c a r e l evanc i a p a r a el m o d o de p rocede r de 

Foucaul t . Pues, supon iendo el p r i m e r caso, se h a r í a necesa r io 

expone r las cond ic iones es t ruc tura les ins t i tuc iona les po r c u y a 

conse rvac ión se c a l i b r a el va lor de d e t e r m i n a d o s ins t rumentos 

en el e jerc ic io de la d o m i n a c i ó n social ; en el e je de este aná l i s i s 

se e n c u e n t r a en c ie r ta m e d i d a un o rden social econctmico y 

pol í t ico desde el cua l se e x a m i n a n y ponen a p rueba los med ios 

de control cjue son a d e c u a d o s [9] ; a éste le cor responde , den t ro 

del aná l i s i s foucau l t i ano , l a r e fe renc ia a un nuevo r a n g o de 

de l i n cuenc i a c r im ina l que surge con la t r an s fo rmac ión cap i t a -

l ista de la e c o n o m í a y f rente al cjue la burgues í a a h o r a domi -

nan t e debe re sponder e m p l e a n d o med ios de control social [ 10 ] . 

[9] Este tipo de análisis funcionalista se encuentra en los desarrollos meto-
dológicos empleados por Georg Rusche y Otto Kirchheimer en su conocida 
investigación sobre la evolución de la práctica penal. Cfr. G. Rusche/O. 
kircidieiiner, Sozicdstruktur und Slrafvollzug, Frankfurt, 1974. 

110| (¡Ir. elvva M. Foucault, Uhcnvachen und Strqfen, op. cit., pp. 99 y ss.; tam-
I iicn pp. I 09 v ss. 
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C i e r t a m e n t e , no p a r e c e l eg í t imo d e f e n d e r la tesis d e q u e los 
nuevos p roced imien tos de control q u e en este m o m e n t o se des-

a r ro l l an son super iores en e fec t iv idad con respecto a los ins t ru-

men tos de control social q u e se e n c o n t r a b a n en las f o rmas 

p re -burguesa s de d o m i n a c i ó n p o r q u e los p r ime ros s irven al 

m a n t e n i m i e n t o y e s t ab i l idad de un o rden social d i fe rente y de 

u n nuevo m a r c o ins t i tuc iona l . S in e m b a r g o , Foucaul t p a r e c e 

p r ec i s amen te de f ende r esta pos ic ión; c o m p a r a n d o los dos t ipos 

de control social , él h a b l a de un a u m e n t o e in tens i f i cac ión del 

p o d e r socia l [1 1 j . D e esto p o d e m o s d e d u c i r que él está secreta-

men t e i nc l i nado a a b o g a r por el s egundo m o d e l o ana l í t i co del 

func iona l i smo . Lo q u e p e r m a n e c e en el cent ro de este m o d e l o 

no es un orden social y a dado , s ino un proceso de i n c r e m e n t o 

e in tens i f i cac ión del p o d e r socia l , de lo q u e supue s t amen t e se 

col ige que este proceso c u m p l e u n a func ión dent ro de u n a 

s i tuac ión p r o b l e m á t i c a de re fe renc i a invar i ab le . S i Foucaul t 

s igue con un p roced im i en to metodo lóg i co de este tipo, t i ene 

que in t en ta r obse rva r todos los procesos socia les ba jo u n a pers-

pec t iva func iona l i s t a no sólo a t end i endo a l a conservac ión , s ino 

t a m b i é n a l a cuest ión del i n c r emen to de poder , y esto s ign i f ica 

s e g u r a m e n t e ba jo el p u n t o de v is ta de la finalidad obje t iva de 

log ra r el m á x i m o de control de todos los procesos de la v ida 

social . 

Q u e Foucaul t , en efecto, a b r a z a esta s e g u n d a vers ión del 

aná l i s i s func iona l i s ta ; cjue t ra ta po r tanto de ir m á s a l l á d e los 

cr i ter ios de un orden social e f ec t i vamente d a d o y convier te el 

proceso h is tór ico-univcrsa l del i n c r e m e n t o del p o d e r de los sis-

t e m a s sociales, en t end ido c o m o tota l idad , c o m o telón de fondo 

de su a r g u m e n t a c i ó n , es a lgo que p u e d e observarse con toda 

c l a r i d ad en el s igu iente paso de su p l an t e am ien to , d i r ig ido a 

r ea l i z a r u n a p re sen tac ión bas t an te conc i sa de la e r a re formis ta 

y en donde p l a n t e a r á a pa r t i r de a h o r a la cuest ión dec is iva . 

Foucaul t pa r t e de l hecho de que las r e fo rmas pena l e s i n sp i r ada s 

[ I I ] Por ejemplo, op. dl., p. 113; en realidad, en el marco general de su 
investigación Foucault habla en muchos lugares de un proceso social de incre-
mento del poder que abarca todas las esferas. 
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en el espír i tu m o r a l de la I lus t rac ión sólo tuvieron u n a breve 

du r a c ión y de que a d e m á s fue ron m u y poco efect ivas ; a u n q u e 

la pr i s ión c o m o m e d i o de cas t igo tuvo u n a i m p o r t a n c i a secun-

d a r i a en el s i s tema d i f e r enc i ado del cast igo p ú b l i c a m e n t e ins-

truct ivo propues to po r los r e fo rmadores , en r e a l i d ad adoptó un 

p a p e l d o m i n a n t e dent ro de la l e g a l i d ad pena l t ras un lapso de 

t i empo m u y breve [12 ] . C o n su ins t i tuc iona l i zac ión , un pr inc i -

p io de cas t igo h i s tó r i c amente nuevo se i m p o n e al mode lo de 

cast igo r epre sen tado has t a ese m o m e n t o : lo cjue la pr i s ión sig-

n i f i ca no es y a la cor recc ión escen i f i cada en el espac io púb l i co 

p rop i a de la época absolut i s ta ni l a p r á c t i c a pena l r ep r e s en t ada 

soc i a lmente d u r a n t e l a fase re formis ta , s ino u n a i n in t e r rump i -

d a coacc ión que se cons igue a través del d i s e ip l inamien to de un 

c u e r p o a h o r a oculto p a r a el espac io públ ico . A la vista de estas 

d i fe renc ias en la lóg ica social del cast igo, p u e d e comprende r s e , 

n a tu r a lmen t e , p o r q u é es este proceso tan r áp ido y gene ra l el 

cjue, según la in t e rpre t ac ión de Foucaul t , v a a p e r m i t i r cjue la 

pr is ión se conv ier ta en el i n s t rumento cap i ta l de cas t igo en ape -

nas a l g u n a s décadas , por q u é éste es el a con tec im ien to históri-

co cjue la h is tor ia de la l e g a l i d ad j j ena l neces i t a ex j i l i car con la 

m á x i m a u rgenc i a : « ¿ C ó m o es posible que la de tenc ión - así es 

c o m o Foucault i n t e rp re t a esta cuest ión dec is iva p a r a su estu-

dio l l egue a ser en tan poco t i empo u n a de las f o r m a s m á s 

gene ra l e s del cast igo l ega l ? » [13 ] . 

En el in tento de encon t r a r u n a pos ib le respues ta a esta pre -

gun ta , Foucaul t s igue m e t o d o l ó g i c a m e n t e dos c aminos : por un 

lado, t r a t a de ident i f i ca r l a p r o b l e m á t i c a social que , en las pos-

t r imer í a s del siglo XVIII, p u d o n e c e s a r i a m e n t e o r i g ina r u n a 

t r an s fo rmac ión de este t ipo en las tecnolog ías socia les de cast i-

go y t r ans fo rmar l a s en ins t rumentos al servic io de la p e n a ca r -

[12] Cfr. además, por otra parte, las objeciones, fundamentadas desde 
una perspectiva histórico-social, de Heinz Stcinen en: «Ist es denn aber auch 
wahr, Herr F? Uberwachen und Strafen unter der Fiktion gelesen, es handle sich 
dabei um cine sozialgeschichtl iche Darste l lung» , Kriminahoz'wlogische 
MbHographie, números 19/20 (1978), pp. 30 y ss. 

| I3| M. Foucault, Uberwachen und Strafen, op. eii, p. 155. 
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ce l a r í a ; por otro, busca , p a r t i endo de un e s q u e m a bas t an te abs-

t rac to e hipotét ico, d e l i n e a r los perf i l es de u n a preh i s tor i a de la 

d i sc ip l ina corpora l , r emon t ab l e has t a la E d a d M e d i a , que c reó 

los presupues tos técnicos y cognosci t ivos que h ic ie ron posible la 

ap l i c ac ión r e l a t i v amen te r á p i d a de los mé todos de cas t igo 

e m p l e a d o s en el s i s tema pena l . L a pa r t e m á s a m p l i a e i n d u d a -

b l emen t e m á s impre s ionan t e del es tudio de Foucaul t g i r a en 

torno a esta s e g u n d a fase de invest igac ión; és ta t o m a la f o r m a 

de u n a vis ión gene ra l y s i s temát ica de los procesos histór icos 

m e r c e d a los cua les se f o r m a r o n en la M o d e r n i d a d e u r o p e a las 

técn icas y mé todos de d i sc ip l inamien to y e n t r e n a m i e n t o del 

cue rpo ; Foucaul t a q u í pa r t e de un proceso admin i s t r a t i vo de 

ap r end i z a j e en el que d i ferentes inst i tuc iones de soc ia l i zac ión , 

desde los monas t e r io s a las escue las mi l i tares , desa r ro l l a ron de 

m o d o g r a d u a l , y a t e n d i e n d o a sus respect ivas t a reas y p r ác t i c a s 

propias , d e t e r m i n a d o s conoc imien tos y p roced imien tos que , 

pese a no es tar coord inados entre sí, l og ra ron consegu i r u n a 

p o r m e n o r i z a d a n o r m a l i z a c i ó n de la c o n d u c t a corpora l h u m a -

na . En el m a r c o histórico que n a c e al ab r i go de esta i d e a bási-

c a no resul ta dif íci l r econocer la preh i s tor i a ins t i tuc iona l de esa 

t ecno log í a de p o d e r q u e y a h a s ido p r e s e n t a d a en el á m b i t o teó-

r ico en conex ión con los tres conceptos de « n o r m a » , « c u e r p o » 

y « s a b e r » : 

Ea 'invención' de esta nueva anatomía política no se debe 
entender como un repentino descubrimiento, sino como una 
multiplicidad de procesos con frecuencia menores, de origen 
diferente, de localización diseminada, que coinciden, se repi-
ten, o se imitan, se apoyan unos sobre otros, se distinguen 
según su dominio de aplicación, entran en convergencia y 
dibujan poco a poco el diseño de un método general. Se los 
encuentra actuando en los colegios, desde hora temprana más 
tarde en las escuelas elementales; han invadido lentamente el 
espacio hospitalario, y en unas décadas han reestructurado la 
organización militar. Han circulado a veces muy de prisa y de 
un punto a otro (entre el ejército y las escuelas técnicas o los 
colegios y liceos), otras veces lentamente y de manera más dis-
creta (militarización insidiosa de los grandes talleres). Siempre, 
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o casi siempre, se han impuesto para responder a exigencias de 
coyuntura: aquí una innovación industrial, allá la recrudescen-
cia de ciertas enfermedades epidémicas, en otro lugar la inven-
ción del fusil o las victorias de Prusia. Eo cual no impide que se 
inscriban en total en unas trasformaciones generales y esencia-
les que será preciso tratar de extraer [14]. 

Foucaul t e m p l e a toda su hab i l i d ad ana l í t i c a en la descr ip-

c ión de los métodos , t écn icas y conoc imien tos que se f o r m a r o n 

desde el s iglo XVI a pa r t i r de l as d iversas ins tanc ias d i sc ip l ina-

r ias con el fin de n o r m a l i z a r y ad i e s t r a r l a c o n d u c t a de los cuer -

pos h u m a n o s . S i g u i e n d o este objet ivo, él d i s t ingue en t re 

p roced imien tos d i r ig idos al en t r enam i en to d i rec to del c u e r p o y 

es t ra teg ias que a c o m p a ñ a n al control de la conduc t a . Dent ro 

de la p r i m e r a c lase de mé todos disc ip l inar ios , Foucaul t inc luye 

todas aque l l a s técn icas c u y a func ión se o r i en ta a forzar a los 

mov imien tos motr i ces y ges tua les del cue rpo a un m o d o ru t ina -

rio de conduc t a . Foucaul t de s t aca aqu í cua t ro p roced im ien tos 

de ad i e s t r am ien to [15 ] : en p r i m e r lugar , existen las técn icas 

d i r i g idas a l a d is t r ibución espac ia l de los cue rpos h u m a n o s : en 

el monas te r io , en la e scue l a o en el taller, los ind iv iduos son 

o rgan i z ados y d is t r ibuidos según su func ión o r ango correspon-

d ientes en l uga re s y espac ios a is lados ; en s egundo lugar , los pro-

ced imien tos e n c a m i n a d o s a la r ac iona l i z ac ión t empora l de 

todas las conduc ta s corpora les , un f lu jo de mov i l i dad corpora l 

que será a h o r a ana l í t i c amen t e d iv id ido y de scompues to en 

actos ind iv idua le s que se i nd iv idua l i z an c o m o objetos suscept i -

bles de t r a t amien to en t é rminos ins t rumenta l e s o bél icos; terce-

ro, el in tento de u n a d is t r ibuc ión t empora l de los prop ios 

mé todos de ad i e s t r amien to : las fases d i sc ip l inar i as se loca l i zan 

den t ro de un t i empo «ana l í t i eo -evo lu t ivo» de tal f o r m a que 

el las m i s m a s p u e d a n ser o r g a n i z a d a s y p l a n e a d a s ; y finalmen-

te, el paso de la i n t eg r ac ión del cue rpo e n t r e n a d o a un contex-

to o r i en tado func iona lmen te : en el e jérc i to o el ta l ler l a 

| I l| Ibíd., p. 177. 

| l fi| ( llr. ibíd., pp. 181 v ss. 
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ac t i v i d ad co rpora l d e u n ind iv iduo se s inc ron iza s i s temát ica -

m e n t e con las ac t i v idades del resto de los ind iv iduos . 

Esta l ista de t écn icas d i sc ip l ina r i a s p e r m i t e a Foucau l t con-

t e m p l a r el p roceso his tór ico del d i s e ip l i n amien to del c u e r p o no 

sólo den t ro de l m a r c o h a b i t u a l de los l u g a r e s de p r o d u c c i ó n 

del c ap i t a l i smo t e m p r a n o , s ino t a m b i é n en un á m b i t o m u c h o 

m á s a m p l i o de ins t i tuc iones efect ivas soc i a l i z adoras [16 ] . 

A d e m á s de esto, Foucau l t p r e s en t a toda u n a ser ie de p roced i -

m i e n t o s en los q u e la « r u t i n i z a c i ó n » coac t i v a de los m o d o s de 

c o n d u c t a se r e gu l a c o n t i n u a m e n t e y se e v a l ú a en t é rm inos teó-

ricos. A q u í d i s t ingue tres p roced im i en to s d i fe rentes de control 

[17 ] : p r imero , u n a v i g i l anc i a cons t an te y d e t a l l a d a de esta act i -

v i d ad , conve r t i da en ru t ina , q u e finalmente t o m a l a f o r m a de 

un d i seño a rqu i t e c tón i co p a r a l uga re s de e d u c a c i ó n y t r aba jo ; 

s egundo , l a p r á c t i c a del ju ic io « n o r m a l i z a d o r » , en la q u e las 

v io l ac iones in f r ing ida s en re l ac ión con las r egu l a c ione s confor-

m e al m o d e l o t e m p o r a l y las reg l a s conce rn i en t e s al c u e r p o 

son co r r eg id a s m e d i a n t e firmes a d m o n i c i o n e s y cas t igos ; y, 

finalmente, c o m o un tercer p roced im ien to , a p a r e c e el m é t o d o 

del « e x a m e n » , que , de nuevo, a g r u p a todas las t écn i cas de con-

trol : «E l e x a m e n c o m b i n a las t écn icas de l a j e r a r q u í a q u e v ig i -

l a y l as de l a s a n c i ó n q u e n o r m a l i z a . Es u n a m i r a d a 

n o r m a l i z a d o r a , u n a v i g i l anc i a cjue j i e rm i t e ca l i f icar , c l a s i f i ca r 

y c a s t i g a r » [ 18]. 

S i la m i r a d a h is tór ica de Foucaul t c u l m i n a en la i m a g e n del 

« e x a m e n » no sólo es p o r q u e ve en este p roced im i en to l a com-

b inac ión r e gu l ada de todos los res tantes mé todos de control en 

func ionamien to , sino, f u n d a m e n t a l m e n t e , p o r q u e pe rc ibe aqu í 

la fuente inst i tuc ional del m o d o m o d e r n o de p e n s a r que com-

p r e n d e a los h o m b r e s c o m o sujetos ind iv idua l i zados . Por ello, 

es justo éste el lugar , dent ro de la inves t igac ión r e a l i z ada en 

[16] La investigación rea l izada por Alfred Krovoza (Produktwm und 
Sozudi.satwn, Frankfurt, 197(5) apunta en algún sentido a esta problemát ica 
l imitación de la perspectiva histórica. 

[ I 7| M. Foucault, l benvachen und Strafen, op. cit., pp. 22 1 y ss. 

[ 18] Ibíd., p. 238. 
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Vigilar y castigar, en el q u e los objet ivos de la h is tor ia de las ins-

t i tuc iones se en t r ec ruzan con los de esa his tor ia concep tua l que 

h a b í a s ido p r o g r a m á t i c a m e n t e a n u n c i a d a ba jo el rótu lo de 

« g e n e a l o g í a » . D e ah í cjue Foucaul t p a r t a de u n a i d e a bá s i c a a 

p r i m e r a v is ta ins t ruct iva : p r e supone cjue las pos ib i l idades insti-

tuc iona les p a r a l a expe r i enc i a de i nd i v i dua l i d ad pe r sona l se 

i n c r e m e n t a n en la M o d e r n i d a d occ identa l en conex ión con el 

pode r in f luyente de u n a d e t e r m i n a d a c lase socia l . Es decir , 

Foucaul t cree, por e j emplo , que , ba jo cond ic iones c o m o las de 

las m o n a r q u í a s absolutas , sólo son los m i e m b r o s de l a corte feu-

da l los que ser í an l ibres de a f i r m a r s e a sí m i smos ind iv idua l -

men t e y a sea en d e t e r m i n a d o s r i tuales , en la escr i tura o 

m e d i a n t e c ier tas i m á g e n e s visuales . Este desnivel social d e ind i -

v idua l i z ac ión q u e d a invert ido, sin e m b a r g o , con el es tablec i -

m i en to g r a d u a l de l e x a m e n c o m o m e c a n i s m o centra l d e 

control : sólo g r ac i a s a él y desde este m o m e n t o las c lases some-

t idas p u e d e n l l egar a ser objeto de i n fo rmac ión y d o c u m e n t a -

ción ind iv idua l : 

En un régimen disciplinario, la individualización es en cambio 
'descendente': a medida cjue el j)oder se vuelve más anónimo y 
más funcional, aquellos sobre los cjue se ejerce tienden a estar 
más fuertemente individualizados; y por vigilancias más cjue 
por ceremonias, por observaciones más cjue por relatos conme-
morativos, por medidas comparativas cjue tienen la 'norma' 
por referencia, y no por genealogías cjue clan los antepasados 
como {juntos de mira; por 'desviaciones' más cjue por hechos 
señalados [19]. 

Lo que en la a c t u a l i d a d es objeto de inves t igac ión en el 

t e r reno b iog rá f i co desde la pe r spec t iva de- u n a invest igac ión 

soc io lóg ica c o m o la constituciém admin i s t r a t i v a de los cursos de 

v ida ind iv idua le s se pe rc ibe desde esta l ínea de a r g u m e n t a c i ó n 

foucau l t i ana c o m o un proceso h i s tó r i camente e n r a i z a d o en 

proced imien tos de e x a m e n ins ta lados en hospic ios j i a r a pobres , 

119| Ibíd., p. 218. 
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t a l l e res -escue la u hosp i ta les [20 ] . En v i r tud de todo ello, l a 

c a p a c i d a d de i n f o r m a r de u n a d e t e r m i n a d a b iog r a f í a indiv i -

dua l de u n a f o r m a n o r m a l i z a d a es a l go q u e l l ega a ser inte l ig i -

ble c o m o resu l tado p e d a g ó g i c o de un proceso o r i en t ado a 

cont ro l a r los posibles conf l ic tos sociales. A h o r a b ien, con este 

es tud io Foucau l t pe r s i gue a l go m u c h o m á s i m p o r t a n t e q u e l imi -

tarse a segu i r este curso de l a inves t igac ión : m á s a l l á de or ien-

tarse po r esta pos ib i l i dad histór ico-socia l , t a m b i é n in t en ta 

ex t r ae r de a q u í u n a c a t egor í a re la t iva a l a soc io log ía del cono-

c imiento ; esto es lo cjue ocur re c u a n d o él, sin p r o b l e m a a lguno , 

d e d u c e de l a tesis d e q u e en los centros d i sc ip l inar ios los cursos 

de v ida ind iv idua l e s son c reados o p roduc idos en c ie r ta m e d i d a 

con fo rme a objet ivos admin i s t ra t ivos l a conclus ión de que t am-

b ién la v ida ps íqu i ca in ter ior de los seres h u m a n o s sólo es c a p a z 

de surg i r ba jo la coacc ión de un d i s c ip l inamien to corpora l g r a -

d u a l m e n t e intens ivo; es decir , y a no sólo l a c a p a c i d a d p a r a l a 

au toexpos ic ión b iog rá f i c a , sino t amb i én , incluso, la c a p a c i d a d 

de l yo p a r a t ener expe r i enc i a s ind iv idua l e s son un produc to 

efect ivo de u n a d isc ip l ina impue s t a sobre la c o n d u c t a corpora l . 

A d e m á s , por si f ue r a poco, Foucault inf ie re de aqu í q u e t a m -

bién el concepto de « a l m a » , sobre el que g i r a n todos los proce -

sos ps íquicos , t iene cjue ser exp l i c ado exc lu s i vamente a la luz de 

los contextos p rác t i cos ins t i tuc iona les de d o m i n a c i ó n corpora l . 

En esta d i recc ión , él es finalmente c apaz , a p a r e n t e m e n t e sin 

toparse con n i n g u n a d i f i cu l tad , de desa r ro l l a r u n a « g e n e a l o g í a 

del a l m a h u m a n a » a pa r t i r de la h is tor ia de los métodos de con-

trol admin i s t ra t ivo : 

Más cjue ver en esta alma los restos reactivados de una ideolo-
gía, se reconocería en ella más bien el correlato actual de cier-
ta tecnología del jDoder sobre el cuerjno. No se debería decir 
cjue el a lma es una ilusión, o un electo ideológico. Pero sí que" 
existe, cjue tiene una realidad, cjue está producida permanente-

|20] Cfr., sobre todo, los elocuentes ejemplos aportados por la construc-
ción policial de las «biograf ías administrat ivas» , en Aaron V. Cicourel , The 
Social (hgamzalion o¡ Juvenil? Justice, Londres, 1976. 
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mente en torno, en la sujx-rficie y en el interior del cuerpo por 
el funcionamiento de un poder cjue se ejerce sobre aquellos a 
quienes se castiga, de una manera más general sobre aquellos 
a quienes se vigila, se educa y corrige, sobre los locos, los niños, 
los colegiales, los colonizados, sobre aquellos a quienes se suje-
ta a un aparato de producción y se controla a lo largo de toda 
su existencia. Real idad histórica de esa a lma, cjue a diferencia 
del a lma representada por la teología cristiana, no nace culpa-
ble y castigable, sino que nace más bien de procedimientos de 
castigo, de vigilancia, de pena y de coacción. Esta a lma real e 
incorpórea no es en absoluto sustancia; es el elemento en el que 
se articulan los efectos de determinado tipo de jxjder y la refe-
rencia de un saber, el engranaje jx>r el cual las relaciones de 
saber clan lugar a un saber posible, y el saber prolonga y refuer-
za los efectos del poder [21|. 

En l a m e d i d a , jaor supuesto, en que a d m i t a m o s que esta 

tosca ep i s t emolog í a foucau l t i ana no es del todo conv incente , 

s u ena t a m b i é n m e n o s p laus ib le su intento, desde el in ter ior de 

su teor í a del poder , de de r i va r el concepto de « a l m a » del pro-

ceso histór ico de la d i sc ip l ina corpora l . Ea a r g u m e n t a c i ó n de 

Foucaul t en este p u n t o en r e a l i d ad no sólo no a c l a r a si lo cjue él 

de sea es descubr i r l a génesis de la v ida ps íqu i ca c o m o tal o el 

o r i gen de l a r epresentac ión concep tua l sobre lo ps íqu ico c o m o 

tal ; j ior otro lado , t amb i én cont rad i ce de un m o d o so rp renden-

te los resu l tados de otras inves t igac iones como, po r e j emplo , las 

de la soc io log ía de la re l ig ión de Durkhe im , de m a y o r base 

emp í r i c a , cjue t amb i én in ten tan deduc i r soc io lóg i camente la 

génes i s del concep to de « a l m a » [22 ] . A h o r a b ien, el déf ic i t m á s 

espec í f ico del a r g u m e n t o foucau l t i ano r a d i c a en el hecho de 

cjue, de sde el j j r ime r m o m e n t o , d e d u c e de las in f luenc i a s soc ia-

les (ellas m i s m a s expues tas y p r e sen t ada s c o m o meros proced i -

mientos coact ivos ex te rnos cjue p roducen sujetos) l a f o rmac ión 

|2 1 ] M . Foucault, l 'benvacheu und Strafen, op. cil., pp. 41 y ss. 

|22| F. Durkheim, Die elementaren Formen des religiosen Dbens, op. cit.. libro 2, 

cap. H [trad. castel lana: Ixispinnas elementales ele la vida religiosa. Madr id , Al ianza 

ed., 19871. 
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cua l i t a t iva de un t ipo de v ida ps íqu i ca h u m a n a , y l uego se l imi-

ta a a cop l a r esta concepc ión d i r e c t amen t e con la r epresen ta -

c ión del « a l m a h u m a n a » . S i Foucau l t r e a l m e n t e supone 

r e a lmen t e que el o r i gen de la sub je t iv idad h u m a n a se for j a y 

a jus ta de este modo , debe r í a h abe r s e o r i en t ado po r u n a vers ión 

bas tan te tosca de behav io r i smo : u n a que r ep re sen t a r a los pro-

cesos ps íqu icos c o m o el resu l tado de un cond i c i onamien to 

constante . S e g ú n esta in te rpre t ac ión , ba jo la pres ión e jerc ida 

sobre ellos a través de p roced im ien tos c o m o la confes ión o la 

ob l igac ión de dec i r l a ve rdad , los h u m a n o s h a b r í a n descub ier -

to mot ivos y expe r i enc i a s en un l u g a r donde n a d a existe « e n sí 

m i s m o » . U n a i m a g e n tan so rp renden te c o m o ésta, en la q u e la 

v ida ps íqu ica es i n t e rp r e t ada c o m o el p roduc to ar t i f ic ia l de u n a 

confes ión soc i a lmente i nduc ida , y en la que el concepto de 

« a l m a » se conc ibe c o m o la i m a g e n de todo esto, exp l i ca conse-

c u e n t e m e n t e por qué Foucault r e c h a z a de un m o d o tan obsti-

n a d o c o m p r e n d e r l a d i sc ip l ina en los t é rm inos de un desar ro l lo 

histór ico en el que los procesos ps íqu icos y físicos se c o n j u g a n 

i n s epa r ab l emen te . 

Las inqu i e t an te s consecuenc ias , sin e m b a r g o , a las que la 

« g e n e a l o g í a del a l m a » foucau l t i ana conduce d e j a n ent rever 

a h o r a un doble s ign i f i cado p a r a la cuest ión que nos interesa . 

Pues lo que u r g e n t e m e n t e neces i ta c l a r i f i ca rse en este nivel es 

l a cuest ión de qué t ipo de mé todo func iona l i s t a de aná l i s i s es el 

que e m p l e a Foucaul t a la ho r a de exp l i ca r este desar ro l lo his-

tórico de las técn icas de cas t igo y, e spec i a lmente , el r á p i d o 

desar ro l lo del e n c a r c e l a m i e n t o a comienzos del siglo XIX. 
H a s t a a h o r a lo ún ico que q u e d a c laro es c ó m o él se exp l i ca las 

cond ic iones técn icas y cogni t ivas que , en el m a r c o de este 

pe r iodo de t i empo, h a n hecho posible u n a r á p i d a reor i en tac ión 

de los p roced imien tos de cas t igo en torno a los med ios de la dis-

c ip l ina corpora l . P a r a consegu i r este objet ivo Foucaul t p a r t e dé-

lo que p o d r í a l l ama r s e el p roceso de a p r e n d i z a j e es t ra tég ico en 

el que , den t ro de las inst i tuc iones pedagóg i c a s , mi l i t a res e 

industr ia les , desde la Edad M e d i a , logró a c u m u l a r s e el conoc i -

mien to metodo lóg i co y las c a p a c i d a d e s técnicas ; un con junto 

de saberes que , a f ina les del siglo X V I t i y comienzos de l X I X , sólo 
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neces i ta ron y a ap l i ca r se p a r a h ace r posible l a f o r m a c i ó n exten-

siva y l a admin i s t r a c ión de l a pr i s ión . C o n esto, sin e m b a r g o , 

c o m o y a se h a m e n c i o n a d o an t e r i o rmen te , sólo q u e d a n c lar i f i -

cados los presupues tos técnicos y cognit ivos, pero no las c ausa s 

his tór icas que , en un m a r c o r e l a t i v amente corto de t i empo, fue-

ron c apace s de in t roduc i r la pr is ión c o m o la t écn ica cent ra l de-

cast igo. Foucaul t , po r lo tanto, se ve ob l i gado a d a r un s egundo 

paso en su a r g u m e n t a c i ó n e ident i f i ca r las cond ic iones socio-

his tór icas que en r e a l i d a d t amb i én provocan las t r ans fo rmac io -

nes efect ivas de la po l í t i ca pena l en ese m a r c o t empora l 

supuesto . Ya sólo el m o d o en el q u e Foucaul t d a respues ta a 

pa r t i r de este m o m e n t o a esta s e g u n d a cuest ión desde sus pre-

supuestos reve la po r comple to has t a qué punto su p l a n t e a m i e n -

to bás i co pe r t enece al á m b i t o de la teor ía de s istemas, u n a 

concepc ión que le sirve en ú l t ima ins tanc ia p a r a e n l a z a r su teo-

r ía social con sus invest igac iones histór icas . 

Foucaul t no se a c e r c a a esta cuest ión d i r ec t amente , s ino a 

través de u n a espec ie de rodeo teórico. El está convenc ido de-

q u e el e s t ab lec imiento del s i s tema de la pr is ión se h a l l evado a 

c abo en re lac ión con u n a t r an s fo rmac ión universa l d e las técni-

cas del p o d e r social . De ahí q u e d e b a p r i m e r o a n a l i z a r el pro-

ceso y l a c a u s a de este proceso gene ra l de t r ans fo rmac ión an tes 

de que p u e d a cons ide ra r c o m o su f e n ó m e n o c o m p l e m e n t a r i o el 

« n a c i m i e n t o de la p r i s ión» . Desde el pun to de vista de Foucaul t , 

la nueva t ecno log ía de pode r emerge , d u r a n t e el t r anscurso del 

s iglo X V ' l l l , en el m o m e n t o en el que las inst i tuc iones d isc ip l ina-

rias, que h ab í an exist ido una s junto a otras de u n a m a n e r a no 

conec t ada , c o m i e n z a n a c recer juntas en un t ipo de s i s tema 

au to r r egu l ado . De ah í q u e lo h i s tór i camente nuevo entonces no 

fue r a l a p e c u l i a r i d a d de los métodos emp l e ados p a r a el diseipl i-

n a m i e n t o corpora l , sino m á s b ien o t ra cosa : 

Pero el p u n t o de la novedad , en el s ig lo XVIII es q u e c o m p o -

n iéndose y g e n e r a l i z á n d o s e [estas ins t i tuc iones d i sc ip l ina r i a s ] , 

a l c a n z a n el nivel a pa r t i r del cua l l a f o r m a c i ó n de s abe r y el 

a u m e n t o de pode r se r e fue rzan r e g u l a r m e n t e según u n p roce -

so c i rcular . Las d i sc ip l inas f r a n q u e a n en tonces el u m b r a l ' tec-
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no lóg ico ' . El hospi ta l p r ime ro , de spué s l a e s cue l a y m á s t a rde 

a ú n el ta l le r no h a n s ido s i m p l e m e n t e 'puestos en o r d e n ' por las 

d i sc ip l inas ; h a n l l e g a d o a ser, g r a c i a s a e l las , unos a p a r a t o s ta les 

q u e todo m e c a n i s m o de ob j e t i vac ión p u e d e va l e r c o r n o ins t ru-

m e n t o de somet im ien to , y todo a u m e n t o de p o d e r d a l u g a r a 

unos conoc im i en to s pos ib les ; a pa r t i r de este v íncu lo , p rop io de 

los s i s t emas tecnológ icos , es c o m o h a n p o d i d o f o r m a r s e en el 

e l e m e n t o d i sc ip l ina r io la m e d i c i n a c l ín ica , l a ps ic ju iatr ia , la ps i-

co log í a del n iño , l a p s i c o p e d a g o g í a , l a r a c i o n a l i z a c i ó n de l t ra -

ba jo . Dob le proceso , po r lo tanto : d e sb loqueo ep i s t emo lóg i co a 

p a r t i r de un a f i n a m i e n t o de las r e l ac iones de poder ; mu l t ip l i c a -

c ión de los efectos de p o d e r g r a c i a s a la f o r m a c i ó n y a la a c u -

m u l a c i ó n de conoc im i en to s nuevos [23 ] . 

A h o r a b ien , esta l ínea de p e n s a m i e n t o sólo resu l ta v á l i d a en 

la m e d i d a en que con temos con u n a i n fo rmac ión ad ic iona l , 

m á s a l l á de la cjue y a conocemos en nues t ra reconst rucc ión 

concep tua l bás i ca de la teor ía del p o d e r foucau l t i ana , con datos 

que p u e d a n a y u d a r n o s a c l a r i f i ca r c ó m o p u d o h a b e r ten ido 

l ug a r la fo rmac ión his tór ica de esas m o d e r n a s técn icas de 

d o m i n a c i ó n cjue se p re sen tan c o m o un proceso c i r cu l a r que 

ba scu l a ent re el i n c r emen to de conoc imien tos y la expans ión 

del poder . Foucaul t a s u m e que esto ocur r ió c o m o el p roduc to 

social de un proceso histór ico en ci cua l los centros d isc ip l ina-

rios que in i c i a lmente o p e r a b a n i n d e p e n d i e n t e m e n t e entre sí se 

conec t a ron a u n a red de inst i tuc iones in t e rdepend ien te s en su 

coord inac ión y r e c íp rocamen te v incu l adas ; es decir, sólo en la 

m e d i d a en que esas o rgan i zac iones en un p r i m e r m o m e n t o 

a u t ó n o m a s se a g r u p a r o n de tal f o r m a que pe rmi t i e ron el inter-

c a m b i o de in fo rmac ión , se p u d o conso l ida r en t é rm inos inst itu-

c iona les esa cons tan te c i rcu lac ión de s abe r c a p a z a pa r t i r de ese 

m o m e n t o de servir c o m o cond ic ión de un e jerc ic io c i r cu l a r 

opt imizac lor de poder ; l l e gado a este punto , Foucaul t , sin 

emba rgo , no ident i f i ca ni a los g rupos socia les p o r m e d i o de 

cuya s in ic ia t ivas p r ác t i c a s se v incu l a ron ins t i tuc iona lmente los 

[23] M. Foucault, l'bencachen und Strafen. op. ei/., pp. 287 v s. 
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centros d isc ip l inar ios i n i c i a lmen te a is lados, ni t a m p o c o def ine 

q u é t ipo de inst i tuc ión social se h a c e en g e n e r a l responsable de 

p roduc i r ta l fus ión de s is temas de acc ión . M á s b ien , p a r e c e 

da r se po r sat isfecho con a p u n t a r a g r ande s rasgos el p r o b l e m a 

histór ico que supues t amen te t iene l ug a r ba jo la p res ión del pro-

ceso de fus ión inst i tuc iona l . En esta l ínea , su p l a n t e a m i e n t o dis-

t i ngu i r á dos aspectos dent ro de la c o y u n t u r a social de aque l l a s 

soc i edades del siglo XVIII que s igu ieron un mode lo de desar ro-

llo cap i ta l i s ta : 

U n aspec to de esta c o y u n t u r a fue el g r a n impu l so d e m o g r á f i c o 

del s ig lo X V I I I ; un a u m e n t o de la pob l a c ión f lo t an te [ . . . ] un 

c a m b i o de e sca l a cuan t i t a t i v a de los g rupos q u e se t r a t a de con-

t ro la r o de m a n i p u l a r (de los comienzos del s ig lo X V I I a la vís-

p e r a de la Revo luc ión Francesa , l a p o b l a c i ó n e sco l a r se 

mul t ip l i có , c o m o sin d u d a l a pob l a c ión hosp i t a l i z ada ; el e jérc i -

to en t i e m p o de p a z c o n t a b a a fines del s ig lo X V I I I m á s de 2 0 0 

0 0 0 hombres ) . El otro a spec to de l a c o y u n t u r a es el c r e c im i en -

to de l a p a r a t o de p roducc ión , c a d a vez m á s ex tenso y c o m p l e -

j o , c a d a vez m á s costoso t a m b i é n y c u y a r e n t a b i l i d a d se t ra ta 

de h a c e r c r ece r [ 24 ] . 

A p a r e n t e m e n t e , Foucaul t cons ide ra cjue el i n c r emen to de la 

pob lac ión y el desarro l lo de la p roduc t i v idad son los p rob l emas 

a los q u e t ra tan de d a r respuesta las soc i edades a través ele l a 

fo rmac ión de es t ra teg ias de poder . Puesto que en este m o m e n -

to, en el proceso de la m o d e r n i z a c i ó n capi ta l i s ta , estas dos cues-

t iones c o b r a n u n a r e l evanc i a p a r t i c u l a r m e n t e apremiante-

sobre todo, po rque la pob l ac ión c a m p e s i n a es e x p u l s a d a de-

sús l uga r e s or ig inar ios de p roducc ión y el proceso e conómico se 

a ce l e r a po r l a m a y o r fo rmac ión de cap i ta l e m p l e a d o la 

soc iedad , así d educe Foucaul t , se ve ob l i g ada a r e a cc iona r a 

esta s i tuac ión de r iesgo h i s tó r i camente a c e n t u a d a con la in ten-

s i f icac ión del control social , es decir, con u n a m a y o r op t imiza -

ción de las es t ra teg ias de p o d e r es tab lec idas has ta a h o r a 

]2I] Ibíd., p. 280. 
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soc ia lmente ; esto es lo que impu l s a p r e c i s a m e n t e a desa r ro l l a r 

u n a conex ión ins t i tuc iona l entre los es tab lec imientos d isc ip l ina-

rios efectivos has ta a h o r a a is lados : 

El desar ro l lo de los p roced im ien tos d i sc ip l inar ios r e sponde a 

estos dos procesos o m á s b ien , sin d u d a , a l a neces idad de a jus-

ta r su cor re l ac ión . Ni las formas res idua les del p o d e r f euda l , ni 

las e s t ruc turas de la m o n a r q u í a admin i s t r a t i va , ni los mecan i s -

m o s loca les de control , ni el e n t r e c r u z a m i c n t o ines tab le q u e for-

m a b a n ent re todos el los p o d í a n g a r a n t i z a r este pape l : se lo 

i m p e d í a la extens ión l l ena de l a g u n a s y sin r e g u l a r i d a d de su 

red , su f u n c i o n a m i e n t o a m e n u d o con l l i c tua l , y sobre todo el 

c a r á c t e r 'd i spend ioso ' del p o d e r q u e se e jerc ía [25] . 

A la v is ta de los p r o b l e m a s específ icos d e t e r m i n a d o s por la 

c rec iente mov i l i d ad de la pob l ac ión y l a a ce l e r ac ión del crec i -

m ien to económico , las ins tanc ias d i sc ip l inar i a s a h o r a cohes io-

n a d a s en u n a red inst i tuc iona l r epresen tan un m e d i o m á s 

a d e c u a d o p a r a el a s e g u r a m i e n t o del pode r socia l : en p r i m e r 

lugar , p o r q u e son c apace s de l levar a efecto esta func ión sin el 

ostentoso gas to carac ter í s t i co de las fo rmas feuda les del poder, 

por lo que , ev iden temente , son m e n o s costosas; en s egundo 

lugar, po rque el las const i tuyen un s i s tema de v i g i l anc i a q u e es 

c a p a z de a l c a n z a r cua l qu i e r esfera de la v i d a socia l , por lo que 

son f o r m a s m u c h o m á s efect ivas en t é rminos de control ; y; 

f i na lmente , po rque a través del d i s c ip l inamicn to cont inuo de la 

conduc t a corpora l h u m a n a , no h a c e n sino i n c r e m e n t a r la 

c a p a c i d a d de r end im i en to ind iv idua l , de tal m o d o que son m á s 

produc t ivas en el resu l tado e conómico f ina l . Foucault h ab l a en 

este sent ido del « t r ip le ob je t ivo» del « r é g i m e n d i sc ip l ina r io» : 

]...| Pero lo p rop io de las d i sc ip l inas es q u e i n t en t an de f in i r res-

pec to de las mu l t i p l i c i d ade s u n a táct ica de p o d e r q u e r e sponde 

a tres cr i ter ios : h a c e r el e je rc ic io del p o d e r lo m e n o s costoso 

pos ib le ( e c o n ó m i c a m e n t e , p o r el escaso gas to q u e a c a r r e a ; pol í -

[25] Ibíd., pp. 280 y s. 
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t i c a m e n t e po r su d i sc rec ión , su p o c a cx t e r io r i z ac ión , su re la t i -

v a inv i s ib i l idad , l a e s ca sa res i s tenc ia q u e suscita) ; h a c e r q u e los 

efectos de este p o d e r social a l c a n c e n su m á x i m o de i n t e n s i d a d 

y se ex t i endan lo m á s le jos posible , sin f r aca so ni l a g u n a ; l i g a r 

en fin este c r e c im i en to ' e c o n ó m i c o ' del p o d e r y el r e n d i m i e n t o 

de los a p a r a t o s en el i n t e r io r de los cua l e s se e j e rce (ya s e an los 

a p a r a t o s p e d a g ó g i c o s , mi l i t a res , indus t r i a l e s , méd icos ) , en 

s u m a a u m e n t a r a la vez l a doc i l i d ad y la u t i l i d ad de todos los 

e l emen to s del s i s t ema [26 ] , 

Desde esta perspect iva , ba jo la cual las cua l i dades func iona -

les de la nueva tecno log ía ele pode r es tab lec ida se p resen tan de 

nuevo c o m o u n a tota l idad c e r r ada , el proceso metodo lóg ico cjue 

Vigilar y castigar p a r e ce seguir imp l í c i t amente puede reconstruir -

se por p r i m e r a vez en su conjunto . Foucaul t impu l s a man i f i e s t a -

men te su invest igación histór ica dentro del m a r c o de la teor ía de 

sistemas, que conc ibe la f o r m a de o rgan i zac ión social c o m o un 

comple jo de estrateg ias respect ivas de poder ba jo las cua les pro-

b lemas cons iderados en t é rminos invar iantes c o m o son el caso 

del c rec imiento demogr á f i co y la r eproducc ión e conómic a pue -

den l l egar a domina r s e efect ivamente . Las inst i tuciones y los 

mecan i smos de dominac ión social se c o m p r e n d e n aqu í c o m o 

soluciones t empora les a tareas que se p l an t e an dentro del m a r c o 

social , c i rcunstanc ias como, por e jemplo , el hecho de a d a p t a r l a 

conduc t a de una pa r t e p a u l a t i n a m e n t e crec iente de la pob lac ión 

a las neces idades y ex igenc ias del cor respondiente proceso 

expans ivo de producc ión [27] , Si las soluciones inst i tuc ionales 

aqu í apor t ada s son t empora l e s es porque todo nuevo estadio 

dentro del desarrol lo de u n a pob lac ión v en la expans ión de las 

fuerzas product ivas ex ige a s imismo un inc r emento en el sent ido 

de las c apac id ade s sociales de gob ierno , es decir, u n a opt imiza -

ción de las es t ra teg ias de poder social : las inst i tuciones socia les 

[26] Ibíd.. p. 280. 

|27] Cfr., para este punto también: M. Foucault, Sexualitàl und Wahrheit, op. 

cil., pp. 268 v ss. (trad. castellana: Historia de la sexualidad, Madr id , Siglo XXI , 

20051. 
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pueden l levar a c abo este fin porque , po r med io de un proceso 

de ap rend i za j e supra-subjet ivo, son c apace s de m e j o r a r de 

m a n e r a a cumu l a t i v a los ins t rumentos p a r a e jercer el poder . Ba jo 

las p r i m e r a s condic iones del p r ime r capi ta l i smo, estos dos pro-

blemas , centra les p a r a el man t en im i en to del p o d e r social , supo-

nen un pa r t i cu l a r riesgo, h a b i d a cuen t a de que la neces idad de 

contro lar el c rec imiento de la pob lac ión t amb i én se i n c r e m e n t a 

a su vez con la neces idad de ocuparse del s i s tema product ivo. El 

s is tema del pode r social responde a esta pe l ig rosa s i tuación de 

confl icto, a c e n t u a d a h is tór icamente , v incu l ando de un m o d o 

inst i tucional las inst i tuciones d isc ip l inar ias has ta este m o m e n t o 

independ ien tes a un s i s tema c i rcu lar ; de este modo , se abre his-

tó r i camente por vez p r i m e r a la perspect iva de u n a s i tuación 

social en la cjue el comple jo o rgan i z ado de pode r es desde este 

m o m e n t o c a p a z j)or sí m i smo de contro lar sus correspondientes 

problemas , en un pr inc ip io independ ientes , en la m e d i d a en 

que, con la a y u d a de las técnicas disponibles , ap r ende a m a n i -

pu l a r d i r ec t amente el compor t am i en to biológico, así c o m o los 

rend imientos product ivos de los indiv iduos , esto es, el c rec imien-

to de la poblac ión y su c a p a c i d a d de t raba jo . 

Si con este breve bosque jo hemos sido c apace s de re j ) rodu-

cir a d e c u a d a m e n t e el m o d e l o teór ico-s i s temát ieo de pensa -

mien to que subvace a la invest igac ión his tór ica foucau l t i ana , 

otros aspectos de su a r g u m e n t a c i ó n m á s p rob l emát i cos t a m -

bién p u e d e n a c o m o d a r s e a este m a r c o c o m ú n de ref lex ión sin 

a p e n a s d i f icu l tades . En p r i m e r lugar, p u e d e exp l i ca rse po r qué 

Foucault pres ta consecuen t emen te tan escasa a t enc ión a l a 

f o r m a de o rgan i z ac ión e c o n ó m i c a de las soc iedades que estu-

d ia ; desde la pe r spec t iva de la t eor í a de s istemas, q u e p re sun ta -

m e n t e p a r e c e encont r a r se en Vigilar y castigar, el p roceso 

e conómico se p re sen ta c o m o un s imple c a m p o a d y a c e n t e den-

tro del s is tema de l pode r social ; sólo rec ibe u n a espec ia l a ten-

ción cuando , a c a u s a de d e t e r m i n a d a s t r ans formac iones , se 

conf ronta con la p r á c t i c a del jx>der social con nuevos proble-

m a s de adap t a c ión . 

En s egundo lugar , si l a teor ía de s i s temas aqu í e sbozada se 

p re supone c o m o una suerte de m a r c o genera l de toda la a r gu -
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mentac ión , es comprens ib l e po r qué en sus estudios socio-his-

tóricos Foucaul t sólo p u e d e pres ta r u n a escasa a t enc ión a las 

cons ide rac iones es t ra tég icas m e d i a n t e las cua les los g rupos 

socia les buscan a s e g u r a r y a m p l i a r sus pos ic iones de p o d e r 

socia l ; d e hecho, existe a q u í una razón t eór i ca po r l a que , en su 

invest igac ión histór ica , Foucaul t h a de de j a r de l ado la d i m e n -

sión de la l u cha social , inc luso a u n c u a n d o él h a b í a i n i c i a lmen-

te f u n d a d o su teor ía del pode r desde el p u n t o de v is ta 

conce j i tua l en un mode lo de acc ión es t ra tég ica : en el m o m e n -

to en el cjue - c o m o sucede de f o r m a man i f i e s t a en el caso ele 

la invest igac ión his tór ica f o u c a u l t i a n a — la evoluc ión social se 

conc ibe exc lu s i vamente c o m o un proceso de i n c r emen to del 

pode r social cjue se desa r ro l l a según la lóg i ca de pe r iód i ca s 

adap t a c i one s al en torno , p a r e c e consecuente que las c iases que 

d o m i n a n en un d e t e r m i n a d o m o m e n t o se conv ie r t an en meros 

e l ementos por t adores de procesos s istémicos, es decir, c o m o 

m a g n i t u d e s que en un pr inc ip io pueden ser i gnoradas . M á s que 

c o n f o r m a r la base p r ác t i c a p a r a la ins t i tuc iona l i zac ión de las 

fo rmas de d o m i n a c i ó n , los conf l ictos socia les son el t e r reno 

co t id i ano sobre el cua l el proceso s is témico se ab r e c am ino . 

Desde otro pun to de vista , finalmente, hay otros aspectos en 

la a r g u m e n t a c i ó n foucau l t i ana , en ve rdad , bas t an te ce rcanos a 

un cha to behav ior i smo, cjue t amb ién se a jus tan a u n a concep-

ción en pr inc ip io mecan ic i s t a . Desde la persjDectiva de la teor ía 

de s is temas, cjue con t emp l a los procesos socia les c o m o procesos 

s is témicos de i n c r emen to de poder , las m i smas fo rmas de com-

p o r t a m i e n t o h u m a n o , e spec i a lmente sus expres iones de v ida 

corpora l , son tan sólo ci ma te r i a l que t iene que ser f o r m a d o por 

las es t ra teg ias opera t ivas de pode r en c a d a m o m e n t o . Si , en 

contras te con esto, Foucaul t hub i e r a segu ido de f o r m a m á s con-

secuente la estela de su mode lo or ig ina l de acc ión , v a l o r ando 

las f o r m a s existentes de d o m i n a c i ó n social c o m o productos de 

confl ictos socia les y no c o m o resu l tados de un proceso sistémi-

co de adap t a c ión , no h a b r í a pod ido ev i tar do ta r concep tua l -

mente a los ac tores socia les de esas neces idades y convicc iones , 

por tanto, de esas mot ivac iones , que en gene ra l d e s e n c a d e n a n , 

pr imero , la revolución pol í t ica y, con ello, el conf l ic to social . 
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Por todo lo dicho, u n a teor ía de s is temas como ésta, co r t ada 

un i l a t e r a lmen te a l a m e d i d a de los procesos de gobierno , t e rmi -

n a des tacándose a m o d o de eje ú l t imo hac i a el cjue las d iversas 

convicc iones técnicas de Foucault t e r m i n a n reuniéndose . A h o r a 

b ien, aun c u a n d o estos e l ementos a rgumenta t i vos dispersos ter-

m i n e n f ina lmente c o n f o r m a n d o u n a tota l idad , no debe r í amos 

d a r por conc lu ida aqu í nues t ra reconst rucc ión de la invest iga-

ción histór ica de Foucaul t . Su exp l icac ión de los procesos socia-

les que condu je ron a l a t r ans formac ión de las prác t i cas pena l e s 

en el comienzo del siglo XIX y que, en esa m e d i d a , pe rmi t i e ron 

que la pr is ión se convi r t i e ra en el med io f u n d a m e n t a l de cast i-

go, a ú n q u e d a ab i e r t a . L a in t e rpre t ac ión que nos ofrece 

Foucault de este proceso en la conclusión de su estudio es extre-

m a d a m e n t e insuf ic iente ; se desar ro l l a como u n a senci l la conc lu-

sión del a r g u m e n t o func iona l i s ta , con la que él y a h a b í a 

in tentado exp l i ca r en l íneas genera l e s la t r ans fo rmac ión históri-

ca de las tecnologías de p o d e r social . C u a n d o se con t emp l a en 

este contexto genera l , la genera l i zac ión pena l de la cárce l se 

reve la c o m o la m e r a consecuenc i a de u n a adap t a c ión y a como-

dac ión del cast igo a los nuevos mecan i smos de e jerc ic io del 

poder, esto es, c o m o u n a suerte de a juste inst i tucional de los 

métodos de cast igo a las inst i tuciones d isc ip l inar ias que , m ien -

tras tanto, se han ido fus ionando en un comple jo total : 

Puede c o m p r e n d e r s e el c a r á c t e r de e v i d e n c i a q u e la pr i s ión-

cas t igo ha a d q u i r i d o desde m u y j j ronto . Ya en los p r i m e r o s 

a ñ o s del s ig lo XIX se t end r á conc i enc i a de su novedad ; v sin 

e m b a r g o , h a a p a r e c i d o tan l i g ada , y en p r o f u n d i d a d , con el 

f u n c i o n a m i e n t o m i s m o de la soc i edad , q u e h a h e c h o o lv ida r 

todos los d e m á s cas t igos q u e los r e f o r m a d o r e s del s iglo x v n t 

i m a g i n a r o n . Parec ió sin a l t e rna t i v a , y l l evada por el m o v i m i e n -

to m i s m o de la h i s tor i a [28 ] , 

Desde un punto de vista in terno , la pr is ión func iona según 

el m i s m o mode lo cjue y a fue r a u t i l i zado s i gn i f i c a t i vamente en 

¡28] \1. Foucault, Vbenvachen und Strafen, op. cil.. p. 295. 
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otras inst i tuc iones d i sc ip l inar ias ; somete a los c o n d e n a d o s 

pena l e s a l a coacc ión de u n a v i g i l anc i a cons tante y un cont inuo 

d i s c ip l inamien to de l cue rpo . Puesto cjue aqu í se e m p l e a n estos 

p roced imien tos de f o r m a tan exc lus iva q u e su ex i s tenc ia o rga -

n iza t iva depende , po r así decir lo , de ellos, Foucaul t in tenta pre -

sen ta rnos la pr is ión c o m o u n a suerte de p a r a d i g m a n o r m a l 

ins t i tuc iona l de todas las d e m á s o rgan i z ac iones es tab lec idas en 

las soc iedades desa r ro l l adas : 

¿Puede e x t r a ñ a r q u e la pr is ión ce lu l a r con sus c rono log í a s rit-

m a d a s , su t r aba jo obl igator io , sus ins tanc ias de v i g i l anc i a y de 

notac ión , con sus maes t ros de n o r m a l i d a d , q u e re l evan y mul t i -

p l i can las func iones del j u e z , se h a y a conver t ido en el instru-

m e n t o m o d e r n o de la p e n a l i d a d ? ¿ P u e d e e x t r a ñ a r cjue la 

pr is ión se a s eme j e a las fábr icas , a las escuelas , a los cuar te les , a 

los hospita les , todos los cua l e s se a s e m e j a n a las pr i s iones? [29 ] . 

Foucaul t , por lo tanto, no d i s t ingue entre las o rgan i z ac iones 

socia les cuyos m i embros se r egu l an sobre la base de contra tos 

j u r í d i c amen te l ibres y las ins t i tuc iones tota les cuyos m i e m b r o s 

son coacc ionados sobre la base de ó rdenes legales . El p u e d e 

p a s a r por a l to estas d i fe renc ias d e s p r e o c u p a d a m e n t e [30 ] por-

que y a h a de f in ido j i r ev i amen te la ley y la m o r a l i d a d c o m o s im-

p lcs i n s t r u m e n t o s de l e n c u b r i m i e n t o c u l t u r a l d e f ine s 

estratég icos . C i e r t a m e n t e , a q u í las n o r m a s lega les y las ideas 

mora l e s han de j ado de r epresen ta r la superes t ruc tu ra his tór ica-

men t e va r i ab l e del inva r i an te núc leo de la lucha social , tal y 

c o m o el las i n i c i a lmente a p a r e c í a n en su teor ía del poder ; m á s 

b ien, p o d r í a decirse , e l las func ionan c o m o la superes t ruc tura 

cu l tura l de un proceso s is témico de i nc r emen to de poder , en 

tanto en cuan to se h a r e m p l a z a d o s i l enc iosamente el mode lo 

teór ico de la acc ión con el concepto de teor ía de s istemas. En 

[29] Ibíd.. p. 291. 
[30] Cfr. [jara este punto las objeciones planteadas por Anthony ( j iddens 

en: .1 (ionlcmporurr Cntiipie of Histórica/ Malerialisrn, vol. 1, Londres y 
Basingstokc, 1981, pp. 171 y ss. 
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u n a espec ie de d i agnós t i co final de su a r g u m e n t a c i ó n his tór ica , 

en el cua l desar ro l l a Jos resultados del c a m b i o es t ruc tura ] del 

p o d e r en el presente , Foucaul t p u e d e def in i r el t ipo de i n t eg r a -

c ión social q u e subyace a las soc iedades m o d e r n a s según el 

mode lo de las ins t i tuc iones tota les sin tener en c u e n t a en t é rmi -

nos sus tanc ia les los logros consegu idos de la l eg i s lac ión burgue -

sa. C o m o en la pr i s ión , donde el c o n f i n a d o es tá somet ido a un 

comp le jo s i s tema de observac ión cons tante y cont inuo diseipl i -

n amien to , así, en la a c tu a l i d ad , la pob l ac ión c o m o to ta l idad 

es tá con t ro l ada a t ravés de u n a red de ins t i tuc iones d i sc ip l ina-

r ias cjue se ex t i enden po r toda las esferas de la v i d a social . El 

t í tulo que Foucaul t d a a esta f o r m a compu l s i v a de o rden social 

es « p a n o p t i c i s m o » , un concep to in t roduc ido p a r a c l a r i f i c a r 

c ó m o la c o n f o r m i d a d social sólo q u e d a a s e g u r a d a por m e d i o 

de u n a p e r m a n e n t e y d e t a l l ad a r egu l ac ión de la conduc t a , y en 

d o n d e los ó r g a n o s de g o b i e r n o son aque l l a s ins t i tuc iones de 

control v incu l ada s a un s i s tema c e r r a d o y au to r r egu l ado . De 

este modo , el es tudio de Foucaul t t e r m i n a con u n a nueva vis ión 

de l a « s o c i e d a d u n i d i m e n s i o n a l » , en l a q u e los sujetos son coac-

c ionados a a d a p t a r s e no a t ravés de la m a n i p u l a c i ó n de sus 

impulsos ps íquicos , s ino a través del d i s e ip l inamien to de su con-

duc t a corpora l : 

His tó r i c amente , el proceso po r el cua l la bu rgue s í a ha l l e g a d o 

a ser e n el cu r so del s ig lo XVTLL la c lase po l í t i c amen t e d o m i n a n -

te se h a pues to a cub i e r to tras de la ins ta l ac ión de un m a r c o 

j u r íd i co expl íc i to , cod i f i c ado , f o r m a l m e n t e i gua l i t a r io , y a t ra-

vés de l a o r g a n i z a c i ó n de u n r é g i m e n de t ipo p a r l a m e n t a r i o y 

representa t ivo . Pero el desa r ro l lo y l a g e n e r a l i z a c i ó n de los dis-

posi t ivos d i sc ip l inar ios han const i tu ido l a o t r a ver t iente , oscu-

ra , de estos procesos. Ra jo la f o r m a j u r í d i c a g e n e r a l q u e 

g a r a n t i z a b a un s i s tema de de r e chos en p r inc ip io i gua l i t a r ios 

h ab í a , subyacentes , esos m e c a n i s m o s m e n u d o s , co t id i anos y 

l isíeos, todos esos s i s temas de m i c r o p o d e r e s e n c i a l m e n t e no-

i gua l i t a r io s y d i s imét r i cos cjue cons t i tuyen las d i sc ip l inas . Y si, 

de u n a m a n e r a fo rma l , el r é g i m e n r ep re sen t a t i vo p e r m i t e q u e 

d i r ec t a o i n d i r e c t a m e n t e , con o sin en laces , la vo lun t ad de 

todos f o r m e la i n s t anc i a f u n d a m e n t a i de la sobe r an í a , las disc i-
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j j l i nas d a n , en la base , g a r a n t í a de l a sumis ión d e las fue rzas y 

de los cue rpos . L a s d i sc ip l inas r ea l e s y co r j i o r a l e s h a n const i tu i -

do el subsue lo d e l as l i be r t ades f o r m a l e s y j u r í d i c a s . El con t r a -

to p o d í a b ien ser i m a g i n a d o c o m o f u n d a m e n t o idea l de l 

d e r e c h o y del p o d e r pol í t ico ; el p a n o p t i s m o cons t i tu í a el p roce -

d i m i e n t o técn ico , u n i v e r s a l m e n t e d i f und ido , d e la coerc ión . N o 

h a c e s ado de t r a b a j a r en p r o f u n d i d a d las e s t ruc tu r a s j u r í d i c a s 

de la soc i edad p a r a h a c e r f u n c i o n a r los m e c a n i s m o s efect ivos 

del p o d e r en opos ic ión a los m a r c o s f o r m a l e s q u e se h a b í a p ro -

c u r a d o . I j as Luces , cjue h a n descub i e r to las l i be r t ades , inventa -

ron t a m b i é n las d i sc ip l inas [ 31 ] . 

S u b r a y a n d o u n a vez m á s la a f i n idad in te lec tua l que está en 

juego , c a b r í a dec i r cjue la ú l t ima f rase c i t ada m á s a r r i b a repro-

duce de a l gún m o d o l a qu in t a e s enc i a del es tudio foucau l t i ano 

en unos t é rminos cjue b ien p o d r í a n h a b e r s ido t o m a d o s d i rec-

t a m e n t e de Dialéctica de la Ilustración; es más , a l a luz de estas 

conc lus iones f ina les del es tud io sobre la pr is ión, el a c u e r d o 

ent re la f i losof ía de la h is tor ia de A d o r n o y l a t eor í a social de 

Foucaul t , ev iden te a l a vista de estas fo rmu l ac ione s comunes , es 

en |)rincipio tan so rp renden te que a m e n a z a con oscurecer dife-

renc ias m á s es j jec íf icas . En su invest igac ión h is tór ica Foucaul t , 

a p a r e n t e m e n t e , como A d o r n o , ident i f i ca el cu r so de l a h i s tor ia 

e u r o p e a con el pode r de coacc ión de un proceso de r ac iona l i -

zac ión en el cjue los med ios de d o m i n a c i ó n son pe r f ecc ionados 

g r a d u a l m e n t e ba jo el ve lo de l a e m a n c i p a c i ó n mora l ; lo q u e 

Foucaul t l l a m a el « l a d o oscuro» del proceso c iv i l i zador m o d e r -

no, es conceb ido por A d o r n o y H o r k h e i m e r c o m o la «h i s to r i a 

s u b t e r r á n e a d e E u r o p a » [32) ; a p a r e n t e m e n t e , c o m o A d o r n o , 

Foucaul t t a m b i é n a s u m e que el proceso de r ac iona l i z ac ión téc-

n ica cjue d e t e r m i n a s u b t e r r á n e a m e n t e el curso de la h is tor ia 

e u r o p e a y es tá v a g a m e n t e de l im i t ado po r el p e r i odo de l a 

« I l u s t r a c ión» no h a hecho sino a ce l e r a r e in tens i f i ca r todo esto 

[31 j M . Foucault, Uberwachen md Strafen, op. cit., pp. 284 y ss. 

|32| M. Horkheimer y Th . W. Adorno, Dialektik der Aufkldrung, op. cit., 
[>. 211) \lr;>t\. castellana: Dialéctica de la Ilustración, Barcelona, l 'rotta, 1996]. 
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en la m e d i d a en que la r ea l i z ac ión p r ác t i c a de la d o m i n a c i ó n 

h a sido m e t o d o l ó g i c a m e n t e con t ro l ada y r e f l ex i v amen te opti-

m i z a d a p o r el desar ro l lo de las c i enc ias na tu ra l e s y h u m a n a s . 

C o m o resu l tado de todo ello, a m b o s teór icos se ven ob l i gados a 

observar los resu l tados de la a c t i v idad c ient í f i ca c o m o total i -

d a d , c o m o u n conoc im ien to o r i en t ado a la d o m i n a c i ó n , sin 

p a r a r mientes en las d iversas p e cu l i a r i d ade s me todo lóg i c a s y 

re l ac iones ob je tua les que aqu í están en l iza ; finalmente, i gua l 

que Adorno , Foucaul t p a r e c e ver el proceso de r ac iona l i z ac ión 

t ecno lóg i ca c o m o c u l m i n a c i ó n de las o rgan i zac iones « to ta l i t a -

r i as» de d o m i n a c i ó n de las soc i edades a l t a m e n t e desar ro l l adas . 

Los dos teóricos ent ienden, pues, que su estabi l idad es exclusiva-

m e n t e el efecto de u n a a c t i v idad un id imens iona l , f ru to de o rga -

n izac iones admin i s t r a t i v amen t e m u y pe r fecc ionadas . S e g ú n la 

vis ión c o m ú n de A d o r n o y Foucaul t , ni los g rupos socia les ni l as 

conv icc iones no rma t i v a s ni las o r i en tac iones cu l tura les de los 

sujetos soc ia l i zados t i enen a l g u n a func ión impor t an t e en la 

in teg rac ión social de las soc iedades tardocapi ta l i s tas . Es ún i ca -

men t e el t r aba jo de m a n i o b r a s de gob i e rno de u n a o rgan i z a -

c ión s i s témica independ i en te . A d o r n o cons ide ra que estas 

m a n i o b r a s de gob i e rno son l l evadas a c abo por las ac t i v idades 

de p l an i f i c ac ión y de m a n i p u l a c i ó n prop ias de u n a admin i s t r a -

c ión cen t r a l i z ada . Foucaul t , en c amb io , cree que estas m a n i o -

bras , n e c e s a r i a m e n t e a s e g u r a d a s por los p roced imien tos de 

control y d isc ip l inar ios , son p roduc ida s por o rgan i z ac iones ins-

t i tuc iona lmente adyacen te s , ta les c o m o la escue la , la pr is ión o 

la f áb r i c a . 

A h o r a b ien , las m í n i m a s va r i a c iones con ten ida s en este últ i-

m o pun to ind i can una d i f e renc i a entre A d o r n o y Foucaul t q u e 

se an to j a s ign i f ica t iva si cons ide r amos la l ista de s imi l i tudes 

ex is tente entre ambos . C o n toda s egur idad , a m b o s au tores 

obviamente; i gnoran el hecho de que en los casos n o r m a l e s los 

g rupos socia les a p o y a n o to leran los procesos que m a n t i e n e n las 

re l ac iones de pode r social a t ravés de convicc iones n o r m a t i v a s 

u or i en tac iones cu l tura les así, por dec ir lo a g r a n d e s rasgos, 

p a r t i c i p an en el e jerc ic io de su dominac ión . En esa m e d i d a 

A d o r n o y Foucaul t s i túan un mode lo coerci t ivo de o rden social 
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justo en l a base de su teor ía social . A h o r a b ien, c u a n d o 

Foucaul t in tenta a n a l i z a r los ins t rumentos de la coerc ión social 

que cor re sponden a esta i d e a bás ica , se d a po r sat isfecho con 

u n a concepc ión de t ecno log í a q u e f u n c i o n a exc lu s i vamente 

sobre el cue rpo h u m a n o , pues to que él c o n t e m p l a las p rop i eda -

des ps íqu i ca s de los sujetos y, po r lo tanto, sus es t ruc turas de 

pe r sona l i d ad to t a lmente c o m o productos de tipos específ icos de 

d i sc ip l inamien to corpora l . A c a u s a de su in ic ia l b a g a j e estruc-

tura l i s ta , Foucaul t , u n a vez cjue d a a su teor í a del p o d e r la 

f o r m a de u n a inves t igac ión his tór ica , descr ibe a los sujetos de 

un m o d o behav ior i s ta , c o m o c r i a tu ra s in formes , to t a lmente 

suscept ib les de ser cond ic ionadas . En Adorno , sin e m b a r g o , 

esto se p resen ta de otro m o d o ; él por su pa r t e d a t an t a impor -

t anc i a a las es t ra teg ias de m a n i p u l a c i ó n de los ó rganos de 

d o m i n a c i ó n en el m u n d o c o n t e m p o r á n e o p o r q u e cons ide r a 

c o m o g r a n p e c u l i a r i d a d psicosocia l de la e r a pos l ibera l del 

cap i t a l i smo el hecho de cjue los sujetos h a y a n pe rd ido toda 

fue r z a p a r a l a a u t o d e t e r m i n a c i ó n p rác t i c a : las técn icas de 

m a n i p u l a c i ó n p u e d e n hoy d i sponer t an to de los ind iv iduos 

c o m o de los procesos na tu r a l e s ob je t ivados sólo po rque ba jo las 

cond ic iones del c ap i t a l i smo ta rd ío los sujetos es tán c o m e n z a n -

do de nuevo a p e rde r esas c a p a c i d a d e s subjet ivas cjue fueron 

a d q u i r i d a s en el curso de la c iv i l izac ión a ex j j ensas de las c a p a -

c idades estét icas. Lo que pa r e ce p re supone r en c ierto m o d o 

on to log i c amente Foucaul t en su ap l i cac ión h is tór ica de su teo-

r í a del j joder —-el cond i c i onamien to de los sujetos - , A d o r n o 

lo observa po r su pa r t e c o m o el p roduc to histór ico de un pro-

ceso de c iv i l izac ión que se re t rotrae a las fases t e m p r a n a s de la 

h is tor ia h u m a n a . 

Desde este ú l t imo pun to de vista, el espír i tu cr í t ico de la filo-

sofía de la h is tor ia que in t e rp re t a la m a r c h a t r iunfa l de la r azón 

in s t rumenta l c o m o un proceso de a u t o n c g a c i ó n m a r c a d i feren-

cias con respecto al espír i tu objet iv is ta de la t eor í a de s istemas, 

y a que este ú l t imo c o n t e m p l a la h is tor ia de la soc i edad ún i ca -

m e n t e c o m o un proceso de i nc r emen to social de poder . Por 

supuesto, A d o r n o y Foucaul t j i u eden estar de a c u e r d o en el 

d i agnós t i co el proceso de r ac iona l i z ac ión t écn i ca de. los ins-
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t run ientos de la d o m i n a c i ó n social , p e ro las teor ías que res-

pec t i v amen t e d e t e r m i n a n este p u n t o de vista c o m ú n son, en lo 

f u n d a m e n t a l , d iferentes . L a filosofía de la h is tor ia de A d o r n o 

t ra ta de ex t r ae r las consecuenc i a s in t r aps íqu i ca s y socia les que 

resu l tan del c a m i n o histór ico de la espec ie h a c i a u n a disposi-

c ión in s t rumenta l sobre los procesos na tura l e s ; y está en la posi-

ción de r ea l i z a r esta r e iv ind icac ión j u s t o po rque pa r t e del 

p r e s u p u e s t o - n a t u r a l m e n t e , n a d a conv incen t e , p o r o t r a 

p a r t e - m u y def in ido po r u n concepto de d o m i n a c i ó n de la 

na tu r a l e z a , en ci q u e los procesos in t raps íqu icos de la f o r m a -

ción de la p e r s o n a l i d a d son con t emp l ados c o m o d imens iones 

c o m p l e m e n t a r i a s de la a c t i v idad p r ác t i c a del t raba jo . S in 

emba rgo , c o m o resu l tado de ello, de a c u e r d o con Adorno , ci 

c r ec im ien to de las c a p a c i d a d e s de contro l admin i s t r a t i vo no es 

m á s que u n a de las tres d imens iones en las que se desa r ro l l a el 

p roceso de c iv i l izac ión in i c i ado po r el ac to or ig ina l de la domi -

nac ión . L a p roducc ión social , l a d o m i n a c i ó n social y la f o r m a -

c ión de la p e r s o n a l i d a d ind iv idua l son los fac tores que , 

s imu l t áneamen t e , se inc luyen aqu í : la inexorab le m a r c h a t r iun-

fal de la r a zón ins t rumenta l se ref le ja en las t r ans fo rmac iones 

que t ienen l ug a r en la o rgan i z ac ión del p o d e r social y en las 

p rop i edade s ps íqu icas del sujeto. Por contraste , l a teor ía sobre-

la q u e se ba s a Foucaul t p a r a c o n t e m p l a r el proceso de c iv i l iza-

c ión en sus inves t igac iones his tór icas se d i r ige exc lu s i vamente a 

l a s e g u n d a de estas tres d imens iones ; a él se le p re sen ta la his-

tor i a de las soc iedades sólo c o m o un proceso s is témico t enden-

te al i n c r emen to de la c a p a c i d a d de gob i e rno admin i s t ra t ivo . 

A d e m á s de esto, Foucaul t y A d o r n o l l egan a los p resupues -

tos teóricos de sus aná l i s i s históricos desde c a m i n o s comp le t a -

m e n t e diferentes . El m o d e l o bás ico del que pa r t e Foucaul t p a r a 

a n a l i z a r el proceso de pe r f e cc ionamien to técn ico de los med ios 

de la d o m i n a c i ó n social no es el mode lo de la d o m i n a c i ó n de la 

n a tu r a l e z a , s ino m á s b ien el de la r a c i o n a l i d a d es t ra tég ica ; él 

supone que las soc iedades se ven ob l i g ada s a d i r ig i r se al ter re-

no de l a f o r m a c i ó n y desar ro l lo de los med io s es t ra tég icos de 

control socia l u n a vez q u e las neces idades de gob i e rno incesan-

t emen te se in tens i f i can c o m o consecuenc i a del c r ec im ien to de 
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l a pob lac ión y el cor respond ien te desar ro l lo de las fue rzas pro-

duc t i va s . En sus en s a yo s h is tór icos , l a a p r o x i m a c i ó n de 

Foucaul t q u e d a r e d u c i d a a esta vers ión teór ico-s i s témica de u n a 

teor ía del p o d e r socia l , p o r q u e no cons igue ap r e c i a r l a es fera de 

lo social exc lu s ivamente c o m o un c a m p o de conf l ic tos estraté-

gicos; sobre la base ú n i c a de un concepto de l u cha social , él no 

e r a c a p a z de exp l i ca r de qué f o r m a se p o d í a l l e ga r a la f o r m a -

ción de es t ructuras comp le j a s de poder, es decir, de re l ac iones 

de d o m i n a c i ó n social . Foucaul t , por tanto, no t o m a en cons ide-

r ac ión las d i f i cu l t ades su rg idas al hi lo de su a r g u m e n t a c i ó n ; 

s imp lemente , las d isue lve cuando , en el m o m e n t o en el que su 

aná l i s i s a f ron t a l a p e c u l i a r i d a d de la t ecno log ía m o d e r n a de 

poder , él, de m a n e r a imprev i s ta , s i túa en la pos ic ión cjue antes 

o c u p a b a l a acc ión es t r a tég i ca l a i m a g e n de l a coacc ión socia l . 

Este mode lo coerci t ivo de o rden social , en el q u e el concepto 

or ig ina l de lo socia l c o m o c a m p o de la l u cha se t r a n s f o r m a en 

el m o d e l o de la red de inst i tuc iones socia les d isc ip l inar ias , 

a d q u i e r e en los estudios históricos de Foucaul t l a f o r m a de la 

teor ía de s istemas. Ba jo este mode lo u n a ún i c a d imens ión se 

recor ta en esc proceso de c iv i l izac ión y a descr i to de f o r m a uni-

la tera l po r l a filosofía de l a h is tor ia de A d o r n o : la que se conci -

be de m o d o func iona l i s t a c o m o inc r emen to de l p o d e r socia l . 

Por lo tanto, desde los presupues tos con los que Foucault t r aba -

ja , no c abe hace r se cuest ión de ese proceso c o m p l e m e n t a r i o de 

au toa l i enac ión h u m a n a g r a d u a l que A d o r n o sí t iene en cuen t a 

desde el p u n t o de vista de su f i losofía de la h is tor ia . En esa 

m e d i d a , ba jo la f o r m a de l a inves t igac ión his tór ica , su teor í a del 

p o d e r const i tuye la solución que b r i n d a la teor ía de s i s temas a 

l a Dialéctica de la Ilustración. En su ind i f e renc i a posit iv ista , el pro-

ceso histór ico que p a r a A d o r n o a s u m e la f o r m a de u n a cr í t i ca 

envue l t a en res ignac ión , se convier te en un proceso objet ivo 

o r i en t ado al i n c r emen to de l p o d e r socia l . 

A dec i r ve rdad , ni l a Teor í a Cr í t i c a de A d o r n o ni su cont i -

n u a c i ó n s i s témica ba jo l a t eor í a del p o d e r de Foucau l t nos pro-

p o r c i o n a n el in s t rumenta l a d e c u a d o p a r a ana l i z a r las f o rmas 

de in t eg r ac ión de las soc iedades del t a rdocap i t a l i smo . Lo q u e se 

requ ie re pa r a tal fin es un t r aba jo serio y consecuente en a q u e -
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l ias d imens iones de la acc ión social con las q u e nos h a b í a m o s 

topado en el curso de las p r i m e r a s invest igac iones , a dec i r ver-

d a d , a ú n v a g a s e ind i rec tas , l l evadas a c abo p o r Horkhe imer , a 

saber, aque l l a s que se c e n t r a b a n en la « c u l t u r a » y l a « l u c h a 

soc ia l » . En contras te con esto, l a teor ía social de J ü r g e n 

H a b e r m a s ofrece la me jo r opo r tun idad p a r a desa r ro l l a r de un 

m o d o sustant ivo estos conceptos . En su tenta t iva de for j a r u n a 

t r an s fo rmac ión t eór i co -comun ica t i va de la Teor í a Cr í t i ca , él h a 

hecho de la d imens ión de la in te racc ión socia l el eje de su apro-

x i m a c i ó n al p r o b l e m a . H a b e r m a s in i c i a lmente desarro l ló su 

t eor í a por m e d i o de u n a cr í t i ca del pos i t iv i smo b a s a d a a su vez 

en u n a an t ropo log í a del conoc imien to . L a p r i m e r a fase de su 

t r aba jo teór ico se gu í a , así pues , po r el objet ivo de ana l i z a r los 

d i ferentes t ipos de conoc im ien to c ient í f ico re t ro t rayéndose a los 

intereses pre-c ient í f icos de la especie , de tal f o r m a q u e la Teor í a 

C r í t i c a de l a soc i edad p u d i e r a ju s t i f i ca r se c o m o u n e l emento 

de l p rop io proceso de v i d a en soc iedad (capí tu lo siete). 

S e r á H a b e r m a s q u i e n amp l í e y ex t i enda sus ideas teór ico-

comun i ca t i v a s ex t r a ídas de su cr í t ica del pos i t iv i smo a los pre -

supuestos bás icos de u n a teor í a social en la que in t en ta 

es tab lecer l a p r i m a c í a de los procesos de in t e r acc ión socia l p a r a 

la f o rmac ión de la espec ie y, po r tanto, p a r a l a evoluc ión social . 

En esta s e g u n d a fase de su t raba jo , H a b e r m a s p o n d r á de m a n i -

fiesto que el en t end im ien to m u t u o es el p a r a d i g m a de lo social . 

C i e r t a m e n t e , él loca l i za las ideas bás i cas de la teor ía social que 

resu l tan de esto en el m a r c o de dos vers iones en c o m p e t e n c i a 

de la histor ia de la especie . C o m o t ra t a ré de mos t r a r en el cap í -

tu lo ocho, de aqu í se d e d u c e n dos d i ferentes mode lo s in te rpre -

tativos de la teor ía social den t ro de la perspec t iva de una teor ía 

comun i c a t i v a . H a b e r m a s sólo s igue de sa r ro l l ando la p r i m e r a 

de las vers iones , l a o r i en t ada a l a teor ía de s istemas. En la déca -

d a de los se tenta su teor í a social se desar ro l l a , en va r i a s fases, 

p a r t i e n d o de su a c e r c a m i e n t o in ic ia l a l a cr í t i ca de las tesis tec-

nocrá t i cas . Este proceso de desarrol lo , en el que v a n p a u l a t i n a -

m e n t e d e s a p a r e c i e n d o las hue l l a s de un m o d e l o a l t e rna t ivo de 

soc iedad , t e r m i n a d e s e m b o c a n d o en la Teoría de la acción comuni-

cativa (véase p a r a esto el cap í tu lo nueve) . 
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IA A N T R O P O L O G Í A D E L C O N O C I M I E N T O 

DE H A B E R M A S : L A P E O R Í A 

DE L O S I N T E R E S E S D E L C O N O C I M I E N T O 

C o m o y a hiciera M a x Horkhe imer treinta años antes, en su lección 

inaugura l de Frankfurt t i tulada «Conoc imiento c interés», impart i -

da en el año 1965, J ü r gen H a b e r m a s va a exponer el p rog r ama de 

u n a Teor ía Cr í t ica de la sociedad en el marco de u n a disertación 

ded icada a la teoría del conocimiento [1 ]. Igual que anter iormen-

te Horkheimer, por otra parte, también H a b e r m a s con su contri-

bución pers igue aquí el objetivo de definir en sus l íneas generales la 

legit imación teórica y la pecu l ia r idad metodológica de una Teoría 

Cr í t ica de la sociedad que él va a tratar de distinguir, paso a paso, 

de u n a fo rma teórica ya comprend ida como «Trad ic iona l » . 

H a b e r m a s comparte también con el Horkhe imer de la década de 

los años treinta el convencimiento de que en esa comprensión teó-

rica tradicional la c iencia sólo puede ser concebida como una 

empresa « p u r a » y al margen de todo interés práctico, toda vez que 

su enclave en la praxis de la v ida social p e rmanece sin clarif icar 

adecuadamente en términos epistemológicos. Ambos, Horkhe imer 

y Habe rmas , cifran, pues, la misión y definición previas de una 

Teor ía Cr í t i ca de la soc iedad en volver consciente tanto esta situa-

ción como en genera l su propio contexto práct ico-genét ico en el 

ámbi to epistemológico. M o r a bien, en la e laborac ión de esta tesis, 

11| J. Habermas, «Erkenntnis und Interesse» (lección inaugural), lechrak und 

II"isscnsc/ia/l ats «ideologie», Frankfurt, 1970, pp. 146 y ss. [trad. castellana: Ciencia 

r técnica cuino ideología, trad. de Manuel j iménez Redondo, léenos, Madrid, 1992]. 
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esto es, en la reconstrucción de la referencia prác t ica específ ica de 

las diferentes formas teóricas existentes, H a b e r m a s se va a des-

m a r c a r de la posición de Horkhe imer en puntos decisivos; dos 

diferentes concepciones del conocimiento humano , por tanto, 

pueden encontrarse en el fondo de esta aprox imac ión común a 

u n a crít ica de la Teor ía Tradic iona l , esa m i sma crít ica que llevó a 

Horkhe imer en los años treinta y a H a b e r m a s en los setenta a des-

arrol lar el p r o g r a m a de una Teor ía Cr í t ica de la sociedad; estas 

diferencias van a poner de manif iesto cómo, desde el principio, 

H a b e r m a s intenta fundar su teoría social en el marco de u n a teo-

ría de la acción más comple ja que la propuesta teórica horkhe ime-

riana o la m i sma teoría del poder de Foucault . 

Así c o m o Horkhe imer en su ensayo p rog r amá t i co «Teor í a 

Trad ic iona l y Teor í a Cr í t i c a » , se hab í a va l ido o r i g ina r i amente 

del mé todo car tes iano de ref lexión c o m o cont rapunto crítico, 

H a b e r m a s a h o r a el ige en su lección inaugura l el escrito husser-

l i ano de la, así l l amada , Crisis p a r a obtener u n a p r i m e r a i m a g e n 

de esa teor ía def in ida como « t r ad i c iona l » . L a invest igación real i -

z a d a en La cnsis de las ciencias europeas y la fenomenología transcenden-

tal, obra en la que Husscr l t r aba jó desde los años 1934 a 1937, 

representa en r ea l idad y a el intento de superar esa historia del 

mode lo de saber c ient íf ico en c ier ta m e d i d a i n a u g u r a d a po r la 

obra de Descartes. En su obra Husserl ref lex iona sobre el hecho 

de que el proyecto de c ienc ia m o d e r n a nac ido en el Renac imien to 

padece una crisis g lobal , h ab ida cuenta de que, entretanto, u n a 

autocomprens ión objetivista que, en principio, b loquea y desf igu-

ra l a a tención al enra i zamiento de los anál is is científ icos en el 

m u n d o de la v ida, h a t e rm inado g a n a n d o la par t ida en el m a r c o 

de las discipl inas científ icas part iculares ; Husserl contempla este 

movimiento de regresión de las ciencias, o r ig inar i amente condu-

cidas ba jo el viejo ideal de Razón , y su conversión en las c iencias 

láct icas del siglo XIX, en los términos de u n a « l imi tac ión positivis-

ta de la i dea de c ienc ia» [2]; u n a situación que h a de j ado cae r en 

[21 Edmund Husserl, Die Knsis der europdischen Wissenschaften und die trans&n-
dentale Phdnomenologie, Husserhana, vol. 6, Den Haag 1962, p. 5 [trad. castella-
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el olvido el hecho básico de la generac ión precient í f ica del ámbi -

to fenoménico del saber y, en esa med ida , h a des leg i t imado en 

genera l l a «s ignif icat iv idad v i ta l » de las ciencias. Con t r a este auto-

olvido positivista Husserl propone ahora la v ia de u n a autorref le-

xión t ranscendenta l , a saber, la fenomenolog ía , que, a través de 

u n a c lar i f icación s istemática del contexto genét ico mundo-v i ta l de 

las ciencias, sea capaz de emanc ipa r se al m i smo tiempo de la red 

de las posibles condic iones precient íf icas de intereses; puesto que 

sólo la ref lexión fenomenológ ica es capaz de desprenderse de las 

ev idencias p r imar i a s del m u n d o de v ida de un modo lo suficien-

temente consecuente, es el la l a que puede encontrar de nuevo la 

conexión con el ant iguo ideal de conocimiento contemplat ivo y, 

prec i samente por esto, t ambién un s ignif icado p a r a ese contexto 

práct ico de v ida a b a n d o n a d o por las c iencias mode rna s [3]. 

Husserl se siente jus t i f icado a ab r a z a r u n a conclusión tan pa r adó-

j i c a como ésta porque él, remontándose al concepto de teoría de 

la t radic ión filosófica gr iega , par te del presupuesto de que sólo 

esas prestaciones teórico-cognoscit ivas que se h a n l iberado a sí 

m i smas del contexto de los intereses cotidianos p u e d e n obtener 

as imismo u n a fuerza or ientadora de la acción: en la m e d i d a en 

que la f enomenolog ía se l ibera a través de la ref lexión transcen-

denta l sobre el contexto constitutivo mundo-vi ta l de la c ienc ia de 

esta d imens ión, r e toma de nuevo ese m o m e n t o práct ico-normat i -

vo que se hab í a perd ido durante la m a r c h a de la autol imitac ión 

objetivista de las ciencias. En este punto de la a rgumentac ión hus-

ser l iana H a b e r m a s va a introducir por su par te el t ema de u n a crí-

tica de la Teor ía Trad ic iona l , y a que él qu iere mostrar que la 

propuesta terapéut ica de u n a teoría pura , contemplat iva , con la 

que Husscrl espera superar la crisis de las c iencias europeas , no 

na: IM crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Una introducción a 
la filosofia fenomenológica, Barcelona, Crítica, 1990]. 

[3] Esta interpretación de las intenciones de Husserl en la Crisis no está, 
sin embargo, libre de problemas; cfr. contra esta valoración habermasiana, el 
articulo de R. Bubner: «Was ist kritische Theorie?» , en K. O. Apel (entre 
otros), Hermeneutik und Ideologiekritik, Frankfurt, 1971, pp. 160 y ss., en especial: 
pp. I f!3 y ss. 
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hace sino revivir de nuevo esa f icción de un conocimiento depu-

rado de intereses que hab í a per tenec ido desde s iempre al concep-

to de Teor ía Trad ic iona l . Frente a esta opción, H a b e r m a s , del 

m i smo modo que Horkheimer , insiste en la indisoluble conexión 

entre conocimiento e interés. 

El a rgumento con el que H a b e r m a s p lantea su objeción al pro-

g r a m a fénomenológ ico desar ro l l ado en el escrito sobre la Crisis es 

de ca rác te r histórico-fi losófico; él está convencido de que, en su 

ape l ac ión al ideal de conoc imiento contemplat ivo, Husserl no 

hace sino desa tender i l eg í t imamente ese genu ino contexto inte-

resado en el que acjuél o r i g ina r i amente h u n d e sus raíces; la filo-

sofía g r i ega , en efecto, pod í a esperar consegui r u n a fuerza c apaz 

de or ientar l a acc ión por med io de u n a teor ía pura , m e r a m e n t e 

contempladora , sólo por el hecho de cjue pod í a al m i smo t i empo 

suponer un orden cosmológico que, por así decirlo, proporc iona-

b a el mode lo ideal p a r a las re lac iones sociales h u m a n a s ; sólo por-

q u e es ta c a r a c t e r í s t i c a idea l socia l p o d í a g a r a n t i z a r s e 

p rev i amente en t é rminos ontológicos, pod í an esperarse l íneas de 

d i recc ión or ientadoras p a r a la acc ión y r ecomendac iones práct i -

cas por u n a teor ía que con temp l aba el orden cosmológico del 

universo con una act i tud apa r en t emen te des interesada . De ahí 

que Husserl , que no t o m a en cons iderac ión este contexto consti-

tutivo, 110 p u e d a por menos de engaña r se a sí mismo, según 

H a b e r m a s , cuando depos i ta en u n a f enomeno log í a d e p u r a d a de 

presupuestos cosmológicos las m i smas expecta t ivas prác t icas cjue 

la fi losofía g r i ega j u s t a m e n t e h ab í a podido a lbe rga r ba jo sus pre-

supuestos ontológicos en u n a teor ía contempla t iva : 

E a t eo r í a e n el s e n t i d o d e l a g r a n t r a d i c i ó n filosófica l o g r a b a 

r e f l u i r d e n u e v o sob re l a v i d a p o r q u e s u p u e s t a m e n t e d e s c u b r í a 

en el o r d e n c ó s m i c o un o r d e n idea l de l m u n d o , lo c u a l s ign i f i -

c a b a t a m b i é n : un p r o t o t i p o o m o d e l o de l o r d e n de l m u n d o 

h u m a n o . S o l o c o m o c o s m o l o g í a p o d í a p r e t e n d e r l a theoria se r a 

l a vez c a p a z de o r i e n t a r l a a c c i ó n . Pero , p o r eso m i s m o , H u s s e r l 

110 p u e d e e s p e r a r t a l es p r o c e s o s d e f o r m a c i ó n y e d u c a c i ó n de 

u n a F e n o m e n o l o g í a q u e , e n t é r m i n o s d e filosofia t r a n s c e n d e n -

ta l , h a p u r i f i c a d o a l a v i e j a t e o r í a d e todos sus c o n t e n i d o s cos-
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uro lóg i cos y sólo m a n t i e n e y a de e l l a , a b s t r a c t a m e n t e , a l g o así 

c o m o l a a c t i t u d t e ó r i c a . C o n lo c u a l q u e d a c l a r o q u e l a t e o r í a 

n o se e n d e r e z a b a a l a f o r m a c i ó n p o r q u e l o g r a s e l i b e r a r a l 

c o n o c i m i e n t o de los i n t e r e s e s d e l a v i d a , s ino a l revés , p o r q u e 

o b t e n í a d e la ocultación ele sus verdaderos intereses u n a fuerza pseudo-

norrriatwa [ 4 ] , 

H a c i e n d o u n a breve r e fe renc i a h is tór ica a los or ígenes de la 

f i losof ía g r i ega , H a b e r m a s sost iene que lo q u e se e n c u e n t r a a l a 

base de la t eor í a t r ad i c iona l en el sent ido de la t r ad ic ión g r i e g a 

es un interés or ienta t ivo del conoc imien to cjue, no obstante , se 

n i e g a con objeto de q u e ésta cons iga su s ign i f i cado m á s genu i -

no; esta t eor í a se p u e d e c o m p r e n d e r c o m o el p roduc to e m a n c i -

pa tor io de u n proceso de fo rmac ión en el que el po tenc i a l 

s o b r e h u m a n o de un m u n d o d iv ino super ior p r i va de fue rza a 

las fue rzas u l t r a m u n d a n a s de los afectos y pas iones h u m a n o s ; 

pues to que a c a u s a de las cond ic iones c r e ada s po r la dcsmito lo-

g i zac ión de las i m á g e n e s de l m u n d o la i d en t i d ad de los indiv i -

duos se volvió, en cond ic iones a r r i e s g a d a m e n t e preca r i a s , 

i ndepend i en t e de los vie jos podere s or ig inar ios , se h izo necesa -

r ia en tonces la f icción de un cosmos estable y e j e m p l a r en cuya s 

leyes inmod i f i c ab l c s p u d i e r a n encon t r a r as idero no rma t i vo los 

sujetos de f o r m a pau l a t i n a ; en la m e d i d a en que la Teor í a fue 

c o m p r e n d i d a po r la filosofía g r i e g a p r ec i s amen te c o m o esa 

e m p r e s a cjue inves t igaba el cosmos en su prop io o rden e t e rno 

con u n a ac t i tud l ibre de intereses, a s u m í a t a m b i é n la func ión 

nece s a r i a p a r a es tab i l i zar desde el pun to de v is ta social l a con-

c i enc i a e m a n c i p a d a de los ind iv iduos ; n a tu r a lmen t e , e l la sólo 

p o d í a cump l i r su t a r e a social n e g a n d o su p rop io interés e m a n -

c ipador ba jo la ficción objet iv is ta de un cosmos d a d o indepen -

d i en t emente , esto es, « [ . . . ] si se h u b i e r a perc ib ido la i d en t i dad 

del S e r pu ro c o m o u n a a p a r i e n c i a objet iv ista , no se h a b r í a 

pod ido f o r m a r l a i d en t i dad del Yo sobre este p r e supues to » [5] . 

|4] J . Habermas , «Erkenntnis und Interesse» (lección inaugural) , op. cit., 

pp. 152 y ss. 
|5| Ihid. p. 151. 
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H a b e r m a s , en c a m b i o , v a a evoca r este contex to gené t i co 

de la í i loso í ia g r i e g a sólo p a r a p o d e r insistir, con t r a Husser l , en 

la secre ta conex ión de los intereses con ese t ipo de t eor í a p u r a 

que el m i s m o Husscr l h a b í a r e c u p e r a d o y r e i v ind i c ado p a r a su 

p rop io p r o g r a m a de supe r a c ión de la e r a pos i t iv is ta . Husser l 

no sólo no en t i ende cjue, sin p re supues tos cosmológ icos , u n a 

t eor í a m e r a m e n t e c o n t e m p l a t i v a no p u e d e en gene ra l a c c e d e r 

a n i n g u n a i d e a o r i e n t a d o r a de la acc ión , s ino cjue él m i smo , 

c o m o m u e s t r a esta m i r a d a re t rospec t iva a l a h i s tor ia de la f i lo-

sofía , se de j a e n g a ñ a r p o r la a p a r i e n c i a de u n a teor ía p u r a q u e 

t en í a cjue serv i r n e c e s a r i a m e n t e a la filosofía g r i e g a p a r a pro-

t ege r el e s t ado de conc i enc i a consegu ido de c a e r en u n a inter -

p r e t a c ión m i to lóg i c a del m u n d o . De ah í que Husser l no p u e d a 

jaor m e n o s de s a c a r conc lus iones e r r ó n e a s de su c r í t i ca de l a 

au tocomprens ión obje t iv i s ta de las c i enc i a s m o d e r n a s . En 

l u g a r de ap l i c a r l a pe r spec t i v a f e n o m e n o l ó g i c a en to rno al 

m u n d o de v i d a p rcc i en t í f i co de la t eor í a c i en t í f i ca t a m b i é n a su 

p rop i a cons t rucc ión teór ico- f i losóf ica y, en esa m e d i d a , de te r -

m i n a r el in terés o r i e n t a d o r del conoc im i en to de su proj^ia crí-

t ica de la c i enc i a , él r e se rva a és ta p r e c i s a m e n t e el status de un 

conoc im i en to l ibre de intereses : con el lo no h a c e sino repet i r 

de nuevo en un es t ad io super io r el m a l e n t e n d i d o obje t iv i s ta 

que él p r e c i s a m e n t e h a b í a cue s t ionado en su cr í t i ca de las 

c i enc i a s m o d e r n a s . Frente a este p l a n t e a m i e n t o , H a b e r m a s , 

t ras m o s t r a r l a r e l evanc i a del m u n d o de v i d a no t e m a t i z a d o de 

la t eor í a t r ad i c iona l en Husser l , puede- a h o r a insist ir en la 

conex ión f u n d a m e n t a l ex is tente ent re l a cons t rucc ión t eór i ca 

de las c i enc i a s y el contex to de los intereses prc-c. ientíf icos; la 

i m a g e n de u n a teor í a p u r a , en la q u e Husser l h a b í a depos i t a -

do todas sus e spe ranzas , c a r e c e por lo t an to desde esta pers -

pec t iva de toda l e g i t im idad : 

N o s o s p e c h a m o s u n a c o n e x i ó n n o c o n f e s a d a e n t r e c o n o c i -

m i e n t o e i n t e r é s p o r q u e l a s c i e n c i a s se h a y a n d e s v i n c u l a d o de l 

c o n c e p t o c l á s i co d e t eo r í a , s ino q u e l a s o s j ) e c h a m o s p o r q u e n o 

se h a n l i b e r a d o ¡ j o r c o m p l e t o d e él . L a s o s p e c h a de o b j e t i v i s m o 

pe r s i s t e a c a u s a d e l a apariencia ontológica de teoría pura q u e l a s 
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c i enc i a s , tras haberse desprendido de lo.s viejos ideales de formación y edu-
cación, s i guen c a p c i o s a m e n t e c o m p a r t i e n d o c o n l a t r a d i c i ó n 

filosófica [6 ] . 

C o n la a f i r m a c i ó n de cjue las c i enc ias posi t iv is tas c o m p a r -

ten con la t r ad i c ión filosófica el m a l e n t e n d i d o i n t e rno de u n a 

f o r m a de conoc im i en to al m a r g e n de intereses , H a b e r m a s no 

h a c e s ino r ecoge r en el contex to espec í f i co de su c r í t i ca a 

Husscr l el p re supues to teór ico que y a H o r k h e i m e r h a b í a con-

ver t ido en el p u n t o de p a r t i d a de su es tud io c lás ico sobre 

« T e o r í a T r ad i c i ona l y Teo r í a C r í t i c a » : a m b o s es tán convenc i -

dos de q u e toda f o r m a de conoc im i en to c ient í f i co está ind iso-

l ub l emen t e l i g ada a u n a d ispos ic ión p re -c i cn t í f i c a i n t e r e s ada . 

C o m o Horkhe imer , po r tanto , H a b e r m a s t iene a h o r a t a m b i é n 

q u e de f in i r con m á s ex ac t i t ud desde un p u n t o de v is ta epis te-

mo lóg i co el contex to de intereses prop io del t ipo teór ico t r ad i -

c iona l que está a n a l i z a n d o p a r a , de este m o d o , p a r t i e n d o de 

aqu í , d e s t a c a r la conex ión espec í f i ca de intereses de u n a 

Teo r í a C r í t i c a de la soc i edad . A h o r a b i en , y a el h e c h o de q u e 

él a t r i buya a l a Teo r í a T r ad i c i ona l en el sent ido de la t r ad i c ión 

f i losóf ica g r i e g a un in terés ep i s t emológ i co e m a n c i p a t o r i o ind i -

c a q u e él, a d i f e r enc i a de Horkhe imer , no se d a po r sat i s fecho 

s enc i l l amente con r e a l i z a r u n a s epa r a c ión ent re dos t ipo log ías 

posibles , l a Teo r í a T r ad i c i ona l y l a T e o r í a Cr í t i c a ; en r e a l i d ad , 

l a pos ic ión de H a b e r m a s es m u c h o m á s c o m p l e j a en sus con-

s ide r ac iones ep i s t emológ i ca s : a l l ado de las c i enc i a s pos i t iv is tas 

cjue h a b í a n s ido t e m a t i z a d a s b á s i c a m e n t e po r H o r k h e i m e r 

al h i lo de su concep to de « l e o r í a T r a d i c i o n a l » - y las c i enc i a s 

o r i en t ada s c r í t i c amen te que H o r k h e i m e r a s im i smo q u e r í a 

en tender , con la v is ta pue s t a en M a r x , sobre todo en el sent ido 

de u n a T e o r í a C r í t i c a de la soc i edad - , H a b e r m a s a d e m á s v a 

a t ener en c u e n t a l a t r ad ic ión de la h e r m e n é u t i c a , t r ad i c ión 

f rente a la cua l A d o r n o y H o r k h e i m e r se h a b í a n m o s t r a d o 

s i empre ba s t an t e reac ios . L a tesis p r o g r a m á t i c a de H a b e r m a s 

|(>| Ibíd. 
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en l a q u e , d i c h o s ea d e pa so , e n c o n t r a m o s , a m o d o de e je 

s u b t e r r á n e o , l a s l í n e a s b á s i c a s de su p l a n t e a m i e n t o o r i g i n a -

r io r e z a p o r t a n t o as í : 

P a r a las tres c a t ego r í a s de procesos d e inves t igac ión p u e d e 

mos t r a r s e u n a e spec í f i ca conex ión ent re las r eg l a s lóg ico-meto-

do lóg i c a s y los respect ivos in tereses rec tores de l conoc im ien to . 

M o s t r a r tal cosa es l a t a r e a de u n a Teo r í a C r í t i c a de l a c i enc i a 

q u e logre e s c a p a r a. las t r a m p a s de l pos i t iv i smo. En el p l a n t e a -

m i e n t o m i s m o de las c i enc i a s emp í r i co - ana l í t i c a s i n t e rv i ene un 

in te rés p rác t i co , m i e n t r a s q u e en el p l a n t e a m i e n t o de las c i en-

c i a s h i s t ó r i c o - h e r m e n é u t i c a s u n in te rés p rác t i co , v en el p l an t e -

a m i e n t o de las c i enc i a s o r i e n t a d a s c r í t i c a m e n t e in te rv i ene el 

in te rés e m a n c i p a t o r i o que , c o m o se h a visto, s u b y a c í a y a tác i -

t a m e n t e en las t eor í a s t r ad i c iona l e s [7] , 

El aná l i s i s ep i s t emo lóg i co de estos tres t ipos de c o n o c i m i e n -

to f o r m a el e je f u n d a m e n t a l de l a p r i m e r a fase de l t r a b a j o 

h a b e r m a s i a n o [8] ; es en este p l a n o d o n d e las inves t i gac iones 

ep i s t emo lóg i c a s no sólo a s u m e n l a t a r e a de c l a r i f i c a r el e s ta tu to 

c ient í f i co d e u n a 'Peoría C r í t i c a , s ino t a m b i é n l a de c o n f i g u r a r 

i n d i r e c t a m e n t e el m a r c o p a r a l a cons t rucc ión d e u n a t eor í a de 

la soc i edad . En u n p r i n c i p i o H a b e r m a s i n t en t a de f in i r l a m i s m a 

t eo r í a e p i s t e m o l ó g i c a c o m o un t ipo de t eor í a soc ia l en la q u e se 

c o n c i b e n las d i f e ren tes f o r m a s de c o n o c i m i e n t o c o m o c o m p o -

nen te s un ive r s a l e s e n l a r e p r o d u c c i ó n d e las soc i edades . De este 

p l a n t e a m i e n t o e m e r g e la i d e a d e un aná l i s i s d e l a soc i edad , 

p l a n t e a d a c o m o u n a c r í t i ca de l pos i t iv i smo, cjue jus t i f ique su 

a p r o x i m a c i ó n or i g ina l ; és ta se v a a b a s a r en u n a inves t igac ión 

e p i s t e m o l ó g i c a c e n t r a d a en las r e l a c iones ex i s tentes en t r e m o d e -

los de a c c i ó n a n t r o p o l ó g i c a m e n t e f u n d a m e n t a d o s , in te reses 

const i tut ivos de c o n o c i m i e n t o y f o r m a s soc ia les de r a c i o n a l i d a d . 

[7j Ibíd., p. 155. 

[8] Me refiero, sobre todo, a los ensayos recogidos en la l lamada «disputa 
del positivismo» escritos a comienzos de la década de los sesenta, con cuya 
ayuda trataré de reconstruir el camino epistemológico hasta l legar a la posi-
ción formulada en la «lección inaugural» . 
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El c o n c e p t o de « i n t e r é s cons t i tu t ivo de c o n o c i m i e n t o » v a a 

serv i r a H a b e r m a s de sde el p r i n c i p i o c o m o l lave p a r a l a f u n d a -

m e n t a c i ó n e p i s t e m o l ó g i c a de u n a T e o r í a C r í t i c a d e l a soc i edad ; 

a d e m á s , r ep r e s en t a , p o r así dec i r lo , el p u e n t e en t r e u n a t eo r í a 

de l a a c c i ó n h u m a n a p l a n t e a d a o r i g i n a r i a m e n t e e n t é r m i n o s 

an t ropo lóg i co s y u n a a n a l í t i c a de l a r a c i o n a l i d a d soc ia l , i n s t an -

c ias a m b a s q u e cons t i t uyen el m a r c o c a t e go r i a l de su t eo r í a de 

l a s o c i e d a d . S i todo c o n o c i m i e n t o c ient í f i co , c o m o H a b e r m a s 

h a t r a t a d o de m o s t r a r f r en te a l a pos i c ión d e Husse r l , p r o c e d e 

s u p u e s t a m e n t e de u n a c o n e x i ó n p r e - c i e n t í f i c a con la e x p e r i e n -

c i a —de ta l suer te q u e la i d e a de u n a c o n s t r u c c i ó n t eó r i c a 

« p u r a » se r eve l a c o m o u n a i lus ión ob je t iv i s t a , e n t o n c e s es 

t a r e a de l a t eo r í a de l c o n o c i m i e n t o d e m o s t r a r l a c o n e x i ó n p r á c -

t i ca cons t i tu t i va q u e s u b y a c e t an to a t o d a f o r m a de c i e n c i a 

c o m o a e l l a m i s m a . H a b e r m a s d e n o m i n a « i n t e r e s e s » p r e c i s a -

m e n t e a esos m o d e l o s o p a t r o n e s de o r i e n t a c i ó n p re - c i en t í f i cos 

q u e a s i m i s m o c o n f o r m a n l as pe r spec t i v a s b a j o l a s cua l e s se 

cons t i t uye l a r e a l i d a d en g e n e r a l p a r a los seres h u m a n o s en pr i -

m e r l u g a r c o m o ob je to de e x p e r i e n c i a . Es ta c a t e g o r í a p o r lo 

t an to c u m p l e a p a r e n t e m e n t e l a m i s m a f u n c i ó n e p i s t e m o l ó g i c a 

q u e o c u p a b a en el e n s a y o d e H o r k h e i m e r l a c a t e g o r í a - no 

a p l i c a d a de f o r m a m á s s i s t emá t i c a , s in e m b a r g o — de « r e f e r e n -

c i a c o n d u c t u a l [ V e r h a l l e n b e z u g ] » , a u n q u e a q u é l l a , a d e c i r v e r d a d , 

a d i f e r e n c i a de l c a so h o r k h e i m e r i a n o , no h u n d e sus r a í c e s 

d i r e c t a m e n t e en las i n tu i c i one s de l joven M a r x , s ino m á s b i en 

e n u n a r e c e p c i ó n a c t i v a y t e m p r a n a de l a a n t r o p o l o g í a f i losóf i -

ca , así c o m o en u n a a p r o p i a c i ó n subs i gu i en t e de l p r a g m a t i s m o 

n o r t e a m e r i c a n o y l a h e r m e n é u t i c a f i losóf ica . 

El p r i m e r e s t ímu lo p a r a l a i n t r o d u c c i ó n de este c o n c e p t o de 

« i n t e r é s cons t i tu t ivo de c o n o c i m i e n t o » p o d r í a p r o c e d e r p a r a 

H a b e r m a s de l a s tesis de A r n o l d G e h l e n ; p r u e b a de e l lo es q u e 

este t ipo de p l a n t e a m i e n t o e p i s t e m o l ó g i c o se e n c u e n t r a y a or i -

g i n a r i a m e n t e m e n c i o n a d o e n a l g u n a s exp r e s i one s d e esa an t ro -

p o l o g í a f i losóf ica ; G e h l e n h a b í a s ido c a p a z d e m o s t r a r h a s t a 

q u é p u n t o el ser h u m a n o , i n d e t e r m i n a d o o « n o e s p e c i a l i z a d o » 

por n a t u r a l e z a , se o r i e n t a h a c i a u n a d o m i n a c i ó n p r á c t i c a de su 

e n t o r n o ; po r el lo, p a r a los seres h u m a n o s , c o m o H a b e r m a s sos-
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t iene en u n a conex ión p r ó x i m a a las ideas de Geh len , la «o r i en -

tac ión h a c i a el m u n d o y la e j ecuc ión de la acc ión son u n a y 

m i s m a cosa » [9] ; éstas, po r así decir lo , cons t ruyen su espac io de 

expe r i enc i a c o n f o r m e a los mode lo s de acc ión por los que h a n 

ap r end ido a conservarse y a f i r m a r s e dent ro de la n a tu r a l e z a . 

C u a n d o el p e n s a m i e n t o de H a b e r m a s d a b a sus p r ime ros pasos, 

p o n d r á a d e m á s en conex ión esta l ínea de p e n s a m i e n t o con los 

resu l tados de la ana l í t i c a h e i d e g g c r i a n a del Dasein [10] ; es aqu í 

donde a la demos t r a c ión f enomeno lóg i c a le co r re sponde el des-

cub r im i en to an t ropo lóg ico de que los seres h u m a n o s d i s eñan y 

e l a b o r a n el m u n d o en el que de a n t e m a n o se e n c u e n t r a n con-

fo rme a su m a n e r a s imu l t ánea de « c s t a r - cn - e l -mundo» [11] , 

Desde un pun to de v is ta ep i s temológ ico , l a onto log ia ex is ten-

cial h e i d e g g c r i a n a pod í a , po r lo tanto, c o n f i r m a r la conclus ión 

que Geh l en h a b í a a r ro j ado en el p l ano an t ropo lóg i co pa r t i en -

do del hecho b io lóg ico de la « i n d e t e r m i n a c i ó n » h u m a n a : 

ambos , en suma , exp l i c an las «o r i en t ac iones h a c i a el m u n d o » 

en las q u e los seres h u m a n o s y a se mueven en t é rm inos de u n a 

ge rmina compul s ión a comprometerse vital y p r á c t i c amen t e , un 

compromi so m e r c e d al cua l l a ex i s tenc ia h u m a n a se de f ine en 

t é rm inos ex is tenc ia les o biológicos. Es p r ec i s amen te desde este 

t ras fondo c o m p a r t i d o con la an t ropo log í a f i losóf ica desde el 

cua l H a b e r m a s , en este prec iso m o m e n t o de su i t inera r io inte-

|9| J . Habermas, «Philosophische Anthropologie (Ein Eexikonartikel)», 
Kultur und Kritik, op. cit,, pp. 84 y ss., ¡ jara lo aquí dicho: p. 1(10. 

[10] Cfr. Ibíd: también véase: J . Habermas, «Die grobc Wirkung. Eine 
chronistische Anmerkung zu Martin Heideggers 70. Geburtstag», Politisch-
philosophische Prqfile, op. cit,, pp. 72 y ss. 

[11] De ahí que también K. O. Apel, que compartir) en principio con 
Habermas su aproximación a la teoría de la ciencia desde la perspectiva de 
una antropología del conocimiento, pudiera hacer uso del concepto heidcgge-
riano de cura f^or^] como punto de partida de su teoría de los «intereses cog-
noscitivos». Cfr. K. O. Apel, «Einleitung: Transfórmation der Philosophie», 
Iransformaticm der Philosophie, Erankíurt, 1971, vol. 1, pp. 9 v ss. En especial: 
pp. 22 y ss. Para la posición de la acción como «cuidado» [Bersorgen] en la teo-
ría del conocimiento expuesta en Ser y tiempo, cfr. en general: G. Prauss, Erkennen 
und Handeln in Heideggers 'Sem und f e i f , Friburgo y Munich, 1977, cap. 1. 
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l ectua l , a p r e c i a la r e l evanc i a ep i s t emológ i ca de los p r imeros 

t raba jos de He idegger . Es en este contexto, en la p re sen tac ión 

del p e n s a m i e n t o bás ico de la ana l í t i c a del Dasein en Ser y tiempo, 

donde el p l a n t e a m i e n t o ant ropo lóg ico de Geh l en r e suena u n a 

y otra vez: « [ . . . ] t r aba j ando , los seres h u m a n o s se p roducen a 

sí m i smos y se conservan , i r r u m p i e n d o entonces lo existente en 

torno suyo con su s i gn i f i c ado» [12] . 

Puede decirse , así pues , que es en este m o m e n t o , con la 

r ecepc ión de los p l an t e am i en to s ep i s temológ icos de Geh l en o 

del p r i m e r He idegge r , c u a n d o H a b e r m a s a c cede en r e a l i d a d a 

l a pe r spec t iva de u n t r anscenden t a l i smo en sent ido ant ropoló-

gico o f i losóf ico-existencia l en el que las o r i en tac iones prác t i co-

v i t a l e s h a c i a el m u n d o a p a r e c e n c o m o c o n d i c i o n e s de 

pos ib i l idad de la expe r i enc i a , un resu l tado, no obstante , que no 

resu l ta to t a lmente sat isfactor io p a r a u n a lóg ica d i f e r enc i ada de 

las c ienc ias , pues to q u e se r equ i e ren , c u a n d o menos , dos pasos 

p a r a p o d e r re t ro t raer y r e l a c iona r las d i ferentes f o r m a s exis ten-

tes de conoc imien to c ient í f ico al contexto de re fe renc i a v i ta l 

prc-c icnt í f ico , tal y como el propio H a b e r m a s h a de desa r ro l l a r 

m á s t a rde de f o r m a tenta t iva en su lecc ión i n a u g u r a l . Por un 

lado, el d iscurso has ta este m o m e n t o n a d a espec í f ico de la 

o r i en tac ión p rác t i c a h a c i a el m u n d o c o m o hor izonte , desde el 

cua l se ab r e la r ea l idad a los seres h u m a n o s , debe ser conduc i -

do del á m b i t o s ingu l a r al p lu ra l , de tal f o r m a q u e p u e d a ac l a -

rarse f i n a lmen t e por qué d i ferentes mode los de conoc imien to 

c ient í f ico p u e d e n ser de r i vados de la nece s idad , g e n u i n a m e n t e 

h u m a n a , de la a p e r t u r a p r ác t i c a al m u n d o ; p a r a tal f in se h a c e 

necesa r io d i s t ingu i r entre los d i ferentes modos de acc ión , de 

p rax i s vi ta l o de « e s t a r - en - e l -mundo» dent ro de la s i tuac ión 

f u n d a m e n t a l na tu r a l o exis tencia l del ser h u m a n o y, correspon-

d i en temente , p o d e r c o n t e m p l a r los d i ferentes mode los de cons-

t r u c c i ó n de la e x p e r i e n c i a h u m a n a y, en esa m e d i d a , 

const i tu idores de ob je t iv idad . 

| I 21 ). Habermas, «Philosophische Anthropologic (Ein Eexikonartikel)», 
op. <//., p . 7(>. 
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Por otro l ado , los d i f e ren tes m o d e l o s de e x p e r i e n c i a p r e -

c i en t í f i c a de l m u n d o , s i e m p r e y c u a n d o p u e d a n r e a l m e n t e 

d e d u c i r s e de f o r m a p l au s ib l e los m o d o s p a r t i c u l a r e s de l a a c c i ó n 

h u m a n a , t i enen q u e mos t r a r s e c o m o fac tores d e t e r m i n a n t e s de l 

p r o c e d e r l óg i co -me todo lóg i co de d i fe ren tes t ipos de conoc i -

m i e n t o c ient í f i co , p o r q u e sólo d e es ta f o r m a se p u e d e d a r p r u e -

b a de l a f unc ión c i en t í f i co-cons t i tu t iva d e las o r i en t a c ione s h a c i a 

el m u n d o ; p a r a esto h a s ido prec iso , en u n a expos i c ión i n m a -

nen te de la l óg i c a de la c i enc i a d a d a de hecho , a v a n z a r h a c i a e sa 

d i m e n s i ó n en la q u e las d i f e r enc i a s l óg i co -me todo lóg i c a s en t re 

los t ipos a i s l ados d e c i e n c i a a p a r e c e n c o m o d i f e r enc i a s en su 

o r i e n t a c i ó n cons t i tu t iva h a c i a el m u n d o . A l a l uz d e es tas cons i -

de r a c ione s , q u e p r o c e d e n d e u n a i d e a , i n i c i a l m e n t e v a g a , d e 

t r a n s c e n d e n t a l i s m o o r i e n t a d o a n t r o p o l ó g i c a m e n t e , con las cjue 

H a b e r m a s t r a t a r á de d a r r e spues t a a a m b a s cues t iones , e m e r g e 

el concep to de « i n t e r é s const i tu t ivo de c o n o c i m i e n t o » . En el 

p l a n o c o n c e p t u a l d i c h a noc ión a p a r e c e o r i g i n a r i a m e n t e en el 

e n s a y o cjue H a b e r m a s p u b l i c ó e n r e l a c i ó n con l a l l a m a d a «d i s -

p u t a pos i t iv i s t a » a c o m i e n z o s d e l a d é c a d a d e los a ñ o s sesenta . 

L a s c o n t r i b u c i o n e s de H a b e r m a s a este d e b a t e d e tono epis-

t emo lóg i co , n a c i d o d e la con t rove r s i a s u r g i d a en t r e K a r l 

P o p p e r y T h e o d o r A d o r n o a c e r c a de l a v a l i d e z y a l c a n c e d e los 

p r o c e d i m i e n t o s e m p í r i c o - a n a l í t i c o s en las c i enc i a s soc ia les , y 

que , b a j o e l rótulo d e « d i s p u t a de l p o s i t i v i s m o » e je rc ió , en def i -

n i t i va , u n a d u r a d e r a i n f l u e n c i a sobre l a d i s cus ión e n t o r n o a l a s 

m e t o d o l o g í a s a a p l i c a r en las c i enc i a s h u m a n a s [ 13 ] , e s t án cas i 

c o m p l e t a m e n t e l ib res de l a t e r m i n o l o g í a d e l a a n t r o p o l o g í a 

l i losé)l ica e inc luso de la a n a l í t i c a h e i d e g g e r i a n a del Dasein. En 

su l u g a r a p a r e c e a q u í m á s b i e n u n l e n g u a j e cjue, m á s a l l á d e la 

t e o r í a a n a l í t i c a d e l a c i enc i a , b e b e d e l a s fuen te s d e l a t r ad i c i ón 

f i losóf i ca d e l a h e r m e n é u t i c a y de l p r a g m a t i s m o n o r t e a m e r i c a -

no ; en este un ive r so c o n c e p t u a l , sin e m b a r g o , p e r m a n e c e a ú n 

[13] Cfr, la documentación recogida en: Th. W. Adorno u. a., Der 
Positwismnsstreit in der deulscken Soziologie, Neuwied/Bcrlín 1969 [trad. castella-
na: IM disputa del positivismo en la sociología alemana, Barcelona, (¿rijalbo, 1973], 
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l a i d e a o r i g i n a r i a en l a q u e a q u e l l o cjue se h a b í a d e f i n i d o h a s t a 
es te m o m e n t o c o m o « o r i e n t a c i ó n p r á c t i c a h a c i a el m u n d o » se 
c o n t e m p l a a h o r a b a j o otro n o m b r e : un in t e r é s p r e - c i en t í í i co en 
c u y o ho r i zon t e las e x p e r i e n c i a s c i en t í f i c a s se p u e d e n cons t i tu i r 
en g e n e r a l e n p r i m e r a i n s t anc i a . 

D e u n m o d o d i f e r en t e de l d e A d o r n o , e n su e n s a y o 

H a b e r m a s a p u e s t a d e f o r m a i n m a n e n t e p o r l a t a r e a d e j u s t i f i -

c a r el pos ib le l u g a r l e g í t i m o d e u n a c i e n c i a soc ia l o r i e n t a d a cr í -

t i c a m e n t e f r e n t e a l a s e x i g e n c i a s m e t o d o l ó g i c a s d e 

u n i v e r s a l i d a d de l r a c i o n a l i s m o cr í t i co ; él l l eva a c a b o este ob je -

tivo t r a t a n d o d e p o n e r d e m a n i f i e s t o la c o n e x i ó n ex i s t en te en t r e 

las r e g l a s m e t o d o l ó g i c a s cjue Popper q u i s i e r a e x t e n d e r ob l i g a to -

r i a m e n t e a toda s las c i enc i a s y u n t ipo de t a r e a c i en t í f i c a q u e h a 

de d i s t ingu i r s e d r á s t i c a m e n t e de l p r o p u e s t o por l a c i c n c i a soc ia l 

c r í t i ca . El p r i n c i p a l t e r r e n o d e d e m o s t r a c i ó n e n el q u e o p e r a 

H a b e r m a s no es o t ro cjue el d e l a d i s cus ión m e t o d o l ó g i c a e n 

to rno a u n p r o b l e m a f u n d a m e n t a l , el cjue se p l a n t e a en la c l a -

r i f i cac iém lóg i co - c i en t í f i c a en to rno a l a p o s i b i l i d a d de v e r i f i c a r 

e m p í r i c a m e n t e h ipótes i s t eór i cas . P a r a el e m p i r i s m o lóg i co l a 

so luc ión d e este p r o b l e m a r a d i c a b a en el h e c h o de p o d e r ver i -

ficar l a c o r r e c c i ó n e m p í r i c a d e las h ipótes i s l ó g i c a m e n t e b i en 

c o n s t r u i d a s h a c i e n d o r e f e r enc i a al s en t enc i a s p ro toco l a r e s e le -

m e n t a l e s en los cjue los r e su l t ados d e l a s o b s e r v a c i o n e s con t ro -

l a d a s p u e d e n cons t a t a r s e d e f o r m a i n m e d i a t a . Erente a e s t a 

c o n c e p c i ó n , Popper p r e s e n t a b a a su vez la ob j e c ión - q u e hoy, 

t r a s el g i ro pos-empír ic .o e x p e r i m e n t a d o e n la f i losof ía d e l a 

c i cnc i a , s u e n a t r iv ia l de cjue los e n u n c i a d o s p ro toco l a r e s m á s 

simjales no se l i m i t a n m e r a m e n t e a r e p r e s e n t a r l a s p e r c e p c i o n e s 

sens ib les , t o d a vez q u e las g e n e r a l i z a c i o n e s t eó r i c a s n o d e j a n d e 

i n t r o d u c i r s e a q u í i n e v i t a b l e m e n t e . C o m o es b i e n conoc ido , l a 

i n t e n c i ó n a q u í d e Popper . con su p r o p u e s t a d e u n a c o n c e j x i ó n 

g e n e r a l d e l a « f a l s a c i ó t i » [ 1 4 ] , n o e r a s ino l a de esca jaar de l d i le -

| 1 1 ] Karl R. Popper, Ingik der Forsclumg, Tübingcn, 1971, capítulo IV [trad. 
castellana: l/igiea de la investigación científica, Madrid, léenos, 1996]; cfr. también 
además la importante investigación de Albrecht Wellmcr: Methodologie ais 
FcÁenn/mst/ieor/c. ~¿ia W'issenschaftslehre Karl R. Poppers, Frankfurt, 1967. 
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m a metodo lóg ico surg ido a ra í z de su ob jec ión con t r a la posi-

b i l idad de u n a ver i f i cac ión e m p í r i c a de hipótesis teór icas ; desde 

este p l a n t e a m i e n t o se c o n t e m p l a l a pos ib i l idad de que hipótes is 

l ega l i fò rmes p u e d e n ponerse a p r u e b a i nd i r e c t amen t e po r 

m e d i o de tenta t ivas conducen te s s i s t emá t i c amente a la cont ra -

d icc ión , en l u g a r de p a s a r p o r el c a m i n o d i rec to de u n a conf i r -

m a c i ó n i n d u c t i v a en s i t u a c i o n e s e m p í r i c a s de p r u e b a . 

N a t u r a l m e n t e , a q u í no h a c í a sino p l an tea r se , en el contexto 

d i ferente del concep to de fa l sac ión , el m i s m o p r o b l e m a al cjue 

y a Popper se hab í a en f r en t ado en re lac ión con el mode lo de 

ve r i f i c ac ión del e m p i r i s m o lógico: esto es, t a m b i é n los enunc i a -

dos observac iona les con c u y a a y u d a los supuestos l ega l i fò rmes 

p u e d e n falsar,se m e d i a n t e aserc iones cont rad i c tor i a s de ex is ten-

c ia , no p u e d e n senc i l l amente just i f icarse a p e l a n d o a l a c e r t eza 

de las pe rcepc iones sensibles. De ah í que Popper, en u n a ú l t ima 

vue l t a de tue rca den t ro de su a r g u m e n t a c i ó n , d e c i d a finalmen-

te si un e n u n c i a d o obse rvac iona l espec í f ico somet ido a un pro-

ceso de fa l sac ión, p u e d e ser cons ide r ado en t é rm inos empí r i cos 

c o m o l eg í t imo d e p e n d i e n d o ele un a c u e r d o ent re c ient í f icos cjue 

inves t igan y cooper an ent re sí; consecuen temente , la ú l t ima ins-

t anc i a an te l a que una hipótesis l ega l i fo rme c u a l q u i e r a ha de 

con f i rma r s e i nd i r e c t amen t e no es otra cjue el a c u e r d o ex is tente 

ent re los inves t igadores en cons ide ra r un e n u n c i a d o bás ico 

c o m o u n a aserc ión observac iona l su f i c i en temente c o n f i r m a d a . 

Es esta so rp renden te conces ión de Popper a la, func ión 

const i tut iva de la c o m u n i d a d de invest igadores la que va a ser-

v i r a H a b e r m a s a h o r a p a r a en t r a r de l leno en su prop io p l an -

teamiento . En un p r i m e r a c e r c a m i e n t o a la cuesticm t r a t a r á de 

pone r de man i f i e s to hasta q u é pun to la l ínea de ref lex ión en la 

que t e r m i n a d e s e m b o c a n d o invo lun t a r i amen te el p l a n t e a m i e n -

to de Popper conduce a u n a consecuenc i a que y a h a b í a s ido 

adve r t i d a desde s i empre po r u n a t r ad i c ión c o m p l e t a m e n t e dis-

t inta , la de la f i losofía h e r m e n é u t i c a . En la. m e d i d a en que 

Popper vue lve a conec t a r y r e l a c iona r la co r roborac ión empí r i -

ca de los enunc i ados teór icos con la decis iém c o m p a r t i d a por 

u n a c o m u n i d a d de cient íf icos, el proceso de invest igac ión se 

i n t e rp re t a c o m o una s i tuac ión comun i c a t i v a en la cjue los suje-
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tos invest igadores es tán y a de f o r m a c o m p a r t i d a en poses ión de 

u n a p r e - comprens ión a c e r c a del sent ido de su empre s a , y con 

objeto de que p u e d a n , en gene ra l a l c a n z a r un consenso a c e r c a 

de la va l idez e m p í r i c a de los enunc i ados observac iona les . De 

ah í q u e t a m b i é n el proceso de inves t igac ión e m p í r i c a se esta-

b l ezca en un hor izonte de sent ido prev io dent ro de l cua l , de sde 

el p u n t o de vista de l a h e r m e n é u t i c a , p u e d a cump l i r s e cua l -

qu i e r ac to de en t end im ien to rec íproco en el á m b i t o social de la 

j j r ax i s vi ta l : 

L a inves t igac ión es u n a inst i tuc ión de seres h u m a n o s q u e ac tú -

a n juntos y q u e h a b l a n ent re sí; c o m o tal d e t e r m i n a , a t ravés de 

la c o m u n i c a c i ó n d e los inves t igadores , a q u e l l o q u e p u e d e aspi-

r a r t e o r é t i c a m e n t e a va l idez . El requis i to de obse rvac ión con-

t ro l ada c o m o base p a r a las dec i s iones conce rn i en t e s a la 

v a l i dez de las hipótes is l ega l e s p r e s u p o n e y a u n a in te l ecc ión 

j i r ev i a de c ie r tas n o r m a s socia les . No ba s t a con conoce r el 

objet ivo espec í f i co de u n a inves t i gac ión y la r e l e v a n c i a d e u n a 

obse rvac ión de c a r a a u n a s d e t e r m i n a d a s hipótes is ; [ j a r a p o d e r 

s i qu i e r a s abe r a q u é se re f i e re la va l idez e m p í r i c a de los e n u n -

c i ados de l iase , t i ene q u e h a b e r s ido e n t e n d i d o el s en t ido de l 

p roceso de l a inves t i gac ión , g l o b a l m e n t e cons i d e r ado , de 

m a n e r a s im i l a r a c o m o an tes debe el juez h a b e r c o m p r e n d i d o 

s i e m p r e el s en t ido d e l a j u d i c a t u r a en c u a n t o a tal [ 15 ] . 

H a b e r m a s ut i l iza en este pa so de f o r m a provis ional las ideas 

bás i cas de la h e r m e n é u t i c a , cjue él in t roduce h a c i e n d o re feren-

c ia a las invest igac iones de G a d a m c r , con objeto de s u b r a y a r 

c ó m o u n a consecuenc i a invo lunta r i a de la a r g u m e n t a c i ó n de 

Popper conduce a la comprens ión de la e s t ruc tura comprens i -

v a que subyace a todo proceso de invest igac ión c ient í f ica . Es 

decir, l a t eor í a de la c i enc i a del r a c iona l i smo cr í t ico está ob l iga-

d a a d a r c u e n t a de la p r e g u n t a de qué t ipo de « expec t a t i va s 

|15] J . Habermas, «Analytisehe Wissenschaftstheoric und Dialektik», en: 

.jir Ingik dn Soziahvisscnschaften (quinta edición ampliada"), Frankfurt 1982, pp. 

15 v ss., para esto: pp. 36 v ss. [trad. castellana: IM disputa del positivismo en la 

sociología alemana, (trad. Jacobo Muñoz), Barcelona, Grijalbo, 1973]. 
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conduc tua l c s soc i a lmente r e gu l ada s y n o r m a t i v i z a d a s » [16] 

p u e d e n exponerse p a r a a p o y a r el a c u e r d o de l a c o m u n i d a d de-

invest igac ión a c e r c a de la va l idez e m p í r i c a de los enunc i ados 

básicos. En r ea l i dad , Popper, en su a r g u m e n t a c i ó n , sólo p u e d e 

da r se por sat isfecho con u n a solución dec is ionis ta del p r o b l e m a 

po rque él no h a b í a cons iderado , al m e n o s de f o r m a expl íc i ta , l a 

inserc ión del proceso de invest igac ión en un hor izonte com-

prens ivo prev io ; en el m o m e n t o , sin e m b a r g o , que esta s i tua-

ción t iene lugar , cuando , po r tanto, se t o m a conc i enc i a de la 

d e p e n d e n c i a de la invest igac ión c ient í f i ca de u n a p r e c o m p r e n -

sión comun ica t i va , la p r e g u n t a p o r el c a r á c t e r de esa m i s m a 

p r ecomprens ión no p u e d e y a q u e d a r sin respuesta . 

No es m u y difícil ver que lo cjue está hac i endo aqu í 

H a b e r m a s 110 es sino pone r de nuevo en liza por un c a m i n o her-

menêu t i co la perspect iva ep is temológ ica y a ab ie r t a p rec i s amen-

te por la ant ropolog ía filosófica de Gehlen y la ontologia 

existencial de He idegge r ; pues, de en t rada , la tesis que sostiene, 

conforme a este p l an teamiento , que todos los procesos de inves-

t igac ión c ient í f ica están tan insertados en un hor izonte he rme -

nêut ico que y a existe un tipo de precomprens ión sobre el sentido 

de su apl icac ión como m a r c o genera l , no dice en (-1 fondo más 

que el conoc imiento científ ico se establece en el ma rco de u n a 

or ientac ión m u n d a n a constitut iva de conoc imiento prec ient í f ica . 

A h o r a bien, sólo en el segundo paso de su confrontac ión con el 

r ac iona l i smo crít ico será H a b e r m a s c apaz de ir m á s a l l á de esta 

comprobac ión e lementa l ; será entonces c u a n d o él se ded ique en 

rea l idad a c lar i f icar el ca rác te r de esa precomprens ión por la que 

se def inen en su ac t iv idad c o m ú n los científ icos que co laboran en 

un proceso de invest igación cognoscit ivo. Aquí H a b e r m a s se 

a p o y a r á bás i c amente en las enseñanzas teór icas del p r a g m a t i s m o 

nor t eamer i cano ; su expl icac ión se gu ía por el objetivo de retro-

t raer las condic iones de va l idez de esos proced imientos de inves-

t igac ión descritos por Popper a los criterios de éxito cjue se 

f o r m a n de fo rma natura l en el proceso del t r aba jo social . 

[16] Ibíd., p . 37. 
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De hecho, l a tesis f u n d a m e n t a l , p roceden te del p r agma t i s -

mo , de que nues t ra a c t i v idad c ient í f i ca se g u í a po r conv icc iones 

es tab lec idas en la p r á c t i c a has t a que se p r o b l e m a t i z a n a l gunos 

e l ementos pa r t i cu l a re s dent ro de un hor izonte la tente de cer te-

zas y, con ello, a s u m e n en genera l el c a r á c t e r de hipótesis c ien-

tíf icas, va a servir, en sus l íneas bás icas , p a r a q u e H a b e r m a s 

in t roduzca el a r g u m e n t o con el que va a f u n d a m e n t a r su posi-

c ión: si somos c apace s de conceb i r los supuestos c ient í f icos 

c o m o productos cognit ivos de la pe r tu rbac ión de u n a conduc -

ta p r á c t i c a b ien c o o r d i n a d a en c ierto sent ido, c o m o cer tezas 

p rác t i ca s que prov i s iona lmente f r a ca s an y sólo po r esta r azón 

son objeto de ref lex ión , p o d r e m o s conc lu i r de el lo que los 

test c ient í f icos a los que sometemos nues t ras conv icc iones pro-

b l emá t i c a s con objeto de poner l a s a p r u e b a recons t ruyen en 

pr inci ] ) io los m i smos j j roced imien tos de co r roborac ión que y a 

subyacen a nues t ras acc iones provistas de c e r t i dumbre en la 

v i d a co t id i ana . A h o r a b ien, en la m e d i d a en q u e nuestro c o m -

por t am ien to bien coo rd inado del cjue H a b e r m a s in i c i a lmen-

te pa r t e q u e d a c o n f i r m a d o por el éx i to técn ico de nuestros 

p l ane s de acc ión , p o d e m o s ju s t i f i c adamente p r e supone r que 

existe un interés const i tut ivo de conoc imiento , suscept ib le de 

ser encon t r ado en el i n c r emen to de conoc imien to t é c n i c a m e n -

te ut i l izable , cjue c o n f o r m a la p recomprens ión de los procesos 

de invest igac ión empí r i co-ana l í t i cos : 

De ah í que , en ú l t i m a ins t anc i a , la v a l i dez e m p í r i c a de los 

e n u n c i a d o s de base , y, con e l la , la a d e c u a c i ó n de las h ipótes is 

l ega l e s y la de las teor ías , g l o b a l m e n t e cons ide r ada s , v e n g a n 

re fe r idas a cr i te r ios de 1111 t ipo de éx i to en la a c t u a c i ó n y en el 

c o m p o r t a m i e n t o cjue h a ido l og r ándose y de l q u e se ha h e c h o 

un a p r e n d i z a j e social en el contexto , j a r inc ipa lmente in te r sub-

jet ivo, de unos g rupos act ivos y labor iosos . Este es el p u n t o en 

el q u e se c o n f i g u r a l a in te lecc ión p r ev i a h e r m e n é u t i c a s i len-

c i a d a p o r l a t eor í a ana l í t i c a de la c i enc i a en v i r tud de la q u e 

v i ene a resu l t a r pos ib le l a ap l i c a c ión de r eg i a s en l a a c e p t a c i ó n 

de e n u n c i a d o s de base . El l l a m a d o p r o b l e m a de l a base 110 se 

] ) resenta , en m o d o a l guno , po r p r i m e r a vez, en el m o m e n t o en 

q u e c o n c e b i m o s ( i jn 'oceso de l a inves t i gac ión c o m o pa r t e de 
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u n p r o c e s o g l o b a l d e a c t o s s o c i a l m e n t e i n s t i t u c i o n a l i z a d o s a 

t r a v é s de l c jue los g r u p o s s o c i a l e s o b t i e n e n su v i d a , p r e c a r i a 

p o r n a t u r a l e z a . P o r q u e el e n u n c i a d o d e b a s e n o a c c e d e a v a l i -

d e z e m p í r i c a e x c l u s i v a m e n t e e n v i r t u d d e los m o t i v o s d e u n a 

o b s e r v a c i ó n a i s l a d a , s ino d e l a p r e c e d e n t e i n t e g r a c i ó n d e p e r -

c e p c i o n e s a i s l a d a s e n l a t r a m a de u n a s c o n v i c c i o n e s n o p r o -

b l e m á t i c a s y a c r e d i t a d a s s o b r e u n a b a s e m u y a m p l i a ; e s to 

o c u r r e a l a l uz d e u n a s d e t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e s e x p e r i m e n -

t a l e s q u e e n c u a n t o a t a l e s v i e n e n a i m i t a r u n c o n t r o l d e los 

r e s u l t a d o s d e los a c t o s i n c a r d i n a d o s , d e m a n e r a o r i g i n a r i a , e n 

u n s i s t e m a de t r a b a j o soc i a l [ 1 7 ] . 

C o m o cr i ter io p a r a l a d e m a r c a c i ó n de la p r e c o m p r e n s i ó n 

que debe sostener las c i enc ias emp í r i co - ana l í t i c a s en gene ra l , 

H a b e r m a s va a e l eg i r el t ipo de p r u e b a demos t r a t i v a al q u e se 

exponen las hipótes is expe r imen t a l e s en el proceso de invest iga-

c ión; en r e a l i dad , d a d o cjue las cond ic iones expe r imen t a l e s ba jo 

las cua l e s t ienen l ug a r aqu í los test c ient í f icos no re f l e j an de un 

m o d o ar t i f ic ia l m á s q u e las c i r cuns tanc i a s de p r u e b a que m á s o 

m e n o s se in t roducen de todos modos en c u a l q u i e r ac to de tra-

ba jo social , p o d e m o s deduc i r de el lo que las c i enc ias exper i -

men ta l e s se inse r t an en el m i smo hor izonte h e r m e n ê u t i c o 

dent ro del cua l el ser h u m a n o e l abo r a y t r a b a j a de un m o d o 

pre-c ient í f i co la n a t u r a l e z a [18 ] . Esta p r e comprens ión p r ác t i c a 

se e n c u e n t r a con un a c u e r d o no cues t ionado que a p a r e n t e m e n -

te se d i s f ruta en todas las épocas y cu l turas , p o r q u e la h u m a n i -

d a d está somet ida a la coacc ión al control técnico sobre los 

procesos na tu ra l e s y, en esa m e d i d a , a l a coacc ión de u n a or ien-

tac ión técn ica h a c i a el m u n d o : 

El i n t e r é s p o r c o n s e r v a r l a v i d a m e d i a n t e t r a b a j o soc i a l b a j o l a 

c o e r c i ó n de c i r c u n s t a n c i a s n a t u r a l e s p a r e c e h a b e r s e m a n t e n i d o 

[17] Ibíd., p. 38. 

[18] M á s tarde H a b e r m a s dist inguirá más estr ictamente lo desarrol lado 

en el contexto de la «disputa del positiv ismo» entre cuestiones relativas a la 

constitución de objetos y cuestiones relativas a la investigación de la verdad, 

entre el « a priori» de la exper iencia y el criterio de verdad. 

| ( Inri lev oí i. ti uit.K | 

c o n s t a n t e a lo l a r g o de los d i ve r sos e s t ad io s evo lu t i vos d e l a 

e s p e c i e h u m a n a . D e ah í q u e q u e p a a l c a n z a r un consensus a c e r -

c a de l s e n t i d o de l d o m i n i o t é c n i c o a es te l a d o de l d in t e l h i s tó -

r i co y c u l t u r a l sin l a m e n o r d i f i c u l t a d p r i n c i p a l ; d e a c u e r d o c o n 

los c r i t e r io s de. e s t a c o m p r e n s i ó n p r e v i a , l a v a l i d e z i n t e r s u b j e t i -

v a d e los e n u n c i a d o s e m p í r i c o - c i e n t í f i c o s q u e d a , pue s , a s e g u r a -

d a f 19] , 

H a b e r m a s desplaza , así pues, hac i a un p lano de cuño m á s 

antropológico la a r gumen tac ión cr í t ico-epistemológica merced a 

l a cua l según él e ra plaus ible entender los modos de p roceder de 

la invest igación empír i co-ana l í t i ca como una especie de conti-

nuac ión metodo lóg i camente ref lexiva de un t raba jo in te r rumpi -

do en la esfera cot id iana ; man t i ene así que la p recomprens ión 

técnica cjue sostiene a las c ienc ias como c iencias exper imenta les 

t iene s ignif icado universal en la m e d i d a en que en ellas se recons-

truyen en sus condic iones de va l idez los criterios de éxito de 

acción técnica desde que la h u m a n i d a d j juede ga r an t i z a r su 

superv ivenc ia sólo jxtr med io de un proceso de apropiac ión y asi-

mi l ac ión t écn i camente exitosa de la na tu ra l eza . S in embargo , en 

el pasa je antes c i tado, H a b e r m a s t amb i én pa rece a sumi r que las 

diferentes cul turas h u m a n a s t ienen en c o m ú n h a b e r a t r ibu ido en 

rea l idad t amb i én un mismo s ignif icado inevitable al t raba jo ; una 

formulac ión tan impuden te como ésta será r e m p l a z a d a m á s 

tarde por él mismo j)or la tesis, a ún más débil , de cjue en toda 

f o r m a de t raba jo social, i ndepend ien temente del sent ido cul tura l 

a t r ibu ido a lo largo de las diferentes épocas y sociedades, t iene 

necesa r i amente que apa rece r u n a act i tud bás ica o r i en t ada al 

éxito. El desarrol lo teórico que se encuent ra fo rmu lado en esta 

ú l t ima versión q u e d a r á a ¡partir de este m o m e n t o como un sóli-

do componen te de la teor ía h a b e r m a s i a n a ; ofrece la base técnica 

j j a r a poder desarro l la r la perspect iva de un transc.endental ismo 

or ientado ant ropológ icamente , u n a posición cjue H a b e r m a s , 

como ya hemos visto, y a tenía en mente en sus pr imeros ensayos. 

Pero aho r a H a b e r m a s va a cons iderar ba jo un punto de. vista 

| i'i| ¡híd., p. :;<). 
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genera l las or ientac iones que int roducen al m u n d o o los hor izon-

tes de comprens ión —cond ic iones de posibi l idad de la exper ien-

c ia c ient í f ica - c o m o act i tudes cognit ivas l i gadas a fo rmas de 

acc ión an t ropo lóg icamente fundamenta l e s : en esas moda l i d ade s 

de acc ión que están obl igados a e jecutar p a r a conservarse en 

v ida , los seres h u m a n o s a sumen act i tudes especif icas ante el 

mundo , b ien como horizontes de comprens ión compar t idos 

comun ica t i v amente o como or ientac iones hac i a el mundo , que 

d e t e r m i n a n qué es lo que puede exper imenta r se c ient í f i camente 

en él; de ahí cjue las condic iones cognit ivas de las c iencias empí -

rico-analíticas -• que Popper h ab í a ana l i z ado desde el ámb i to de 

la teoría de la c ienc ia se def inan « t r anscenden t a lmen te » en 

vir tud de esa act i tud que ci ser h u m a n o está ob l igado a a sumi r si 

p re tende explotar l abora lmente la na tu ra l eza con el fin de logra r 

su preservac ión vital ; las c iencias exper imenta les , así pues, se 

gu ían , como se dice aho r a e locuentemente , por un « interés cog-

noscitivo técnico» [20] . 

Lo d icho has ta aqu í co r r e sponde al desar ro l lo a r g u m e n t a i 

que H a b e r m a s s igue en sus cont r ibuc iones a l a «d i spu t a del 

pos i t iv i smo» , u n a d i recc ión cjue a ú n p e r m a n e c e en c ierto sen-

t ido en la m i s m a es te la d e s b r o z a d a f r u c t í f e r a m e n t e p o r 

H o r k h e i m e r en su bosque jo ep i s t emológ i co de la T e o r í a 

T rad i c iona l ; a u n q u e c abe señalar , en efecto, cjue la l ínea a r gu -

men t a t i v a que desar ro l l a H a b e r m a s en conex ión con la or ien-

tac ión p r a g m a t i s t a ofrece una a p r o x i m a c i ó n d i ferente del 

c rudo in s t rumenta l i smo cjue H o r k h e i m e r hab í a a s u m i d o del 

joven M a r x , ambos , si s egu imos el resu l tado de sus ref lex iones , 

con t emp l an la c i enc i a posi t iv ista c o m o u n a suerte de con t inua -

c ión me todo lóg i c a de ese proceso de exp lo tac ión l abora l de la 

n a t u r a l e z a m e d i a n t e el cua l la espec ie h u m a n a a s e g u r a en tér-

minos ma te r i a l e s su v ida . Co r r e spond i en t emen t e , a m b o s se ven 

[2(1] Ibíd, p. 43; cfr. también J . Habermas. «Gegen einen positivistiseh hal-
bierten Rationalismus», en 2jrr Logik der Sorjahcissenschajlen, op. cit., pp. 45 y ss., 
para esto, véase: p. 55 [trad. castellana: I/ti¡ica de las ciencias sociales, Madrid, 
Icenos, 1<)90|. 
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confrontados , c o m o resu l tado de ello, con la m i s m a ta rea : tener 

que des l i ga r del interés técn ico propio de las c i enc ias empí r i co -

ana l í t i c a s ese interés ep i s temológ ico por el cua l u n a c i enc i a 

a h o r a r eve l ada c o m o cr í t i ca de la soc iedad se de f ine a sí m i s m a . 

C o m o y a se h a mos t r ado an t e r io rmen te , H o r k h e i m e r p l a n t e a 

este decis ivo cuc s t ionamien to de un m o d o directo , t r a t ando de 

r e iv ind i ca r en el á m b i t o de la teor ía social , al l ado de esa « ac t i -

tud t é cn i c a » , u n a « a c t i t ud c r í t i c a » que él, c i e r t amente , no es 

c a p a z de just i f icar en absoluto en el m a r c o de su f i losofía de la 

historia . H a b e r m a s , en c amb io , a f ronta el m i s m o p r o b l e m a , 

m a s por un c a m i n o dist into: a f i r m a en pr inc ip io la ex i s tenc ia 

de fo rmas a l t e rna t ivas de construcc ión teór ica sólo de f o r m a 

ind i rec ta , pon i endo de man i f i e s to c ó m o el pos i t iv ismo, m e d i a n -

te la gene ra l i z ac ión del m o d o de p rocede r emp í r i co -ana l í t i co al 

r ango cie ún ico mé todo cient íf ico, ha p a s a d o por a l to s is temát i -

c a m e n t e los restantes intereses genu ínos del conoc imien to . 

Sólo d a n d o este s iguiente paso, du ran te su d isputa con 

Popper, puede H a b e r m a s c o m e n z a r a desar ro l l a r los p l an tea -

mientos básicos de u n a cr í t ica al posit iv ismo; sobre todo, h a b i d a 

cuenta de que hasta este m o m e n t o su a r gumen t a c i ón aún no 

hab í a a b a r c a d o el intento de rea l izar u n a cr í t ica ep i s temológ ica 

de las c ienc ias empír ico-ana l í t i cas , sino que se l im i t aba m á s bien 

a exponer el desarrol lo y rep l iegue i nmanen t e de esas c ienc ias 

hac i a un contexto prec ient í l ico de intereses. En contraste con 

ello, el mode lo de invest igación c ient í f ica exclusivo que presenta 

Popper sólo se p u e d e jus t i f i ca r ep i s t emológ icamente en genera l 

pon iéndo lo en conexión en t é rminos t ranscendenta les con el 

proceso del t r aba jo social . De ah í cjue H a b e r m a s , en pr inc ip io , 

no rea l ice n inguna objec ión en té rminos epis temológicos cont ra 

los proced imientos coord inados de las c ienc ias natura les exactas , 

en tanto que d e t e r m i n a d a s metodo lóg i camente j ior l a m o d e r n a 

teor ía de la c ienc ia , m ien t r a s que ellas se uti l icen sólo p a r a l a 

solución c ient í f ica de cuest iones procedentes d i r ec t amente de la 

t a r ca de contro lar t écn i camente los procesos natura les . Esta con-

secuenc ia , resul tado necesar io de un p l an t e amien to como el 

suyo un t ranscendenta l i smo or ientado an t ropo lóg i camente 

es la causa de esc dogmat i smo h a b e r m a s i a n o en cuest iones 
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metodológ icas c ient í f ico-natura les frente el que hoy p l an t e a sig-

nif icat ivas objec iones u n a cr í t ica de mot ivac iones ecologistas, 

por otra pa r t e a p o y a d a , d icho sea de paso, po r los desarrol los 

pos-empir i s tas de la teor ía de la c ienc ia [21] . Cur iosamente , sin 

embargo , la m i s m a conclus ión ep i s temológ ica que conduce a 

H a b e r m a s , por un lado, a un dogmat i smo metodológ ico respec-

to a las c ienc ias de la na tu ra l eza , le va a servir, por otro, al m i smo 

t i empo como presupuesto p a r a la cr í t ica desa r ro l l ada cont ra el 

posi t iv ismo de la teor ía de la c ienc ia m o d e r n a r epresen tada por 

Popper. Es decir, si los proced imientos metodológ icos empír ico-

anal í t icos sólo p u e d e n ser vá l idos en re lac ión con las cuest iones 

c ient í f icas de control técnico sobre los procesos natura les , enton-

ces, ellos, como es natura l , han de perder , pa r a l e l amente , su val i-

dez teór ica allí donde la invest igación c ient í f ica t iene que ver con 

cuest iones diferentes de las técnicas; aho r a bien, puesto que la 

teor ía ana l í t i ca de la c ienc ia cree habe r des l indado del proceso 

de invest igación cient íf ico cua lqu i e r conex ión con un m u n d o de 

v ida precient í l ico, no es c a p a z t ampoco de p l an tea r la cuest ión 

ace rca del domin io específ ico de v a l idez de los métodos de inves-

t igac ión ausp ic i ados por ella m i sma ; debe así c la r i f i car y exp l i ca r 

los proced imientos metodológ icos con los que el la se topa de 

hecho en las formas dominan te s de las c ienc ias exper imenta l e s 

exactas como una lógica un iversa lmente vá l ida , a u n q u e la cons-

titución de los domi mos científ icos ob|ctuales de esta concxiém se-

deba , en rea l idad , a un interés cognoscit ivo part icular , concreta-

men te el técnico. 

Para H a b e r m a s el pos i t iv i smo de la teor ía de la c i enc i a 

m o d e r n a e m p i e z a allí donde se p ie rde la ref lex ión ep is tcmoló-

[21] Cfr. también J . Whitebook, «The Problein of Nature in Habermas» . 
'Idos 40 (4 979). pp. 41 v ss.; H. Ottmann. «Cognitivc Interests and Self-
Rclleelion», en J . B. Thompson v 1). Hcld, eds. Habermas Criticai Debates, 
Londres, 1982, pp. 71 v ss. Entretanto, Habermas ha contestado a sus críti-
cos e n j . Habermas, «Replik auf Einwándc» (1980), Yorstudien und Ergcinzungeri 
zur Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt, 1984, pp. 175 y ss., en espe-
cial: pp. 505 y ss.|trad. castellana: 'Teoría de la acción comunicativa : complementos r 
estudios previos, Madrid, Cátedra, 1997], 
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g ica a ce r ca de las cond ic iones de pos ib i l idad de la expe r i enc i a 

c ient í f ica y, en esa m e d i d a , c u a n d o la pa r t i cu l a r lóg ica de inves-

t i gac ión de las c ienc ias na tu ra l e s r e iv ind ica va l idez p a r a todas 

las empre s a s cognosc i t ivas m á s a l l á de los l ímites de su á m b i t o 

l eg í t imo de ap l i cac ión : co r r e spond i en t emente a esto, el pensa -

m ien to posit iv ista p u e d e ser conceb ido , tal c o m o se de j a entre-

ver en este pasa je , en el que se hace u n a re fe renc i a p a r a d ó j i c a 

a l a cr í t ica m a r x i a n a de la ideo log ía , c o m o « l a fa l sa conc i enc i a 

de u n a prax i s co r r ec t a » , a saber, c o m o un proceso ele invest iga-

c ión g u i a d o por un interés cognosci t ivo técnico: 

M i cr í t i ca no v a d i r i g i d a c o n t r a la p r ax i s de la inves t igac ión de 

las c i enc i a s e m p í r i c a s es t r ic tas [ . . . ] . El ob je to de mi c r í t i ca 

v i ene const i tu ido, ún i ca y exc lu s i vamente , po r la i n t e rp r e t a c ión 

posi t iv is ta de d ichos procesos de inves t igac ión . Porque la fa lsa 

consc i ênc i a de u n a p r ax i s v á l i d a vue lve a a c t u a r sobre ésta . N o 

p r e t e n d o en m o d o a l g u n o n e g a r q u e la t eor í a ana l í t i c a de la 

c i enc i a ha c o a d y u v a d o al desa r ro l lo de la p rax i s de l a invest i-

g ac ión v a la c l a r i f i c ac ión , a s im i smo , de las dec i s iones me todo -

lóg icas . P a r a l e l a m e n t e a el lo, sin e m b a r g o , la au to in te l ecc ión 

posi t iv is ta a c c i o n a de m a n e r a restr ict iva ; de t i ene la ref lex ión 

v á l i d a en los l ími tes de las c i enc i a s emp í r i co - ana l í t i c a s íy for-

ma les ) |22|. 

H a b e r m a s d i r ige su p l a n t e a m i e n t o cr í t ico con t r a el pensa -

mien to posit ivista , po rque éste convier te en el p l ano teór ico los 

modos de invest igac ión de las c ienc ias na tu ra l e s exac t a s que 

p roceden del contexto pa r t i cu l a r de acc ión del t r aba jo en la 

ú n i c a f o r m a de r a c iona l i d ad h u m a n a . De tal f o r m a que todas 

las cuest iones soc i a lmente de re l evanc ia finalmente a p a r e c e n 

ba jo la pe r spec t iva un i l a t e ra l de p rob l emas m a n i p u l a b l c s técni-

c amente . A h o r a b ien, p a r a pode r c a r a c t e r i z a r esta impos ic ión 

exclus iv ista de u n a comprens ión de la c i enc i a d e t e r m i n a d a téc-

n i c a m e n t e c o m o u n a « r a c iona l i z a c ión i n c o m p l e t a » , c o m o 

|22| J. Habermas, «Analvtischc Wisscnschaftstheoric und Dialektik», op. 

cit., p. 15. 
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H a b e r m a s haee aqu í , se p rec i s a u n a demos t r a c ión en t é rm inos 

ep i s t emológ icos de o t r a f o r m a de r a c i o n a l i d a d c i en t í f i ca . 

H a b e r m a s l leva a c a b o esta t a r e a exp l i c i t ando un t ipo de s aber 

que has t a ese m o m e n t o h a b í a sido p rob l ema t i z ado ind i rec ta -

mente , a m o d o de cond ic ión l ími te del pos i t iv ismo, c o m o un 

pr inc ip io cognosci t ivo conec t ado con un s egundo interés p r á c -

tico; es aqu í d o n d e en su conf rontac ión con Popper se a d e n t r a 

en un t e r reno q u e a pa r t i r de a h o r a c o n f o r m a r á el p l an t e a -

mien to rea l de su teor ía . 

Ya en un contexto an te r io r se h a b í a a l ud ido al hecho de que 

H a b e r m a s se o c u p a b a de la au tocomprens ión comun i c a t i v a de 

los sujetos envue l tos en un proceso de inves t igac ión en tend i én -

do l a c o m o un presupues to in superab l e de las c ienc ias . En el 

s igu iente pa so de su a r g u m e n t a c i ó n , él v a a l i be ra r este f enóme-

no del contexto teór ico-c ient í í i co en el que se h a b í a desar ro l l a -

do en un pr inc ip io y lo v a a p r e sen t a r en t é rm inos gene r a l e s 

c o m o u n a ca rac te r í s t i ca de la ex i s tenc ia soc iocul tura l del ser 

h u m a n o ; de este modo , se in t roduce , j u n t o a l a d imens ión 

an t ropo lóg i ca del t r aba jo — en t é rminos de la cua l se def in ió 

in i c i a lmente el in terés técnico cognosc i t ivo—, u n a s e g u n d a 

d imens ión de la acc ión , c o n t e m p l a d a c o m o t amb ién funda -

men t a l , que , cons igu i en temente , j u s t i f i c a el r e conoc imien to de 

un segundo interés cognosci t ivo. 

El c a m i n o ref lex ivo q u e va a conduc i r a H a b e r m a s a este 

resu l t ado e m p i e z a con u n a ref lex ión q u e y a h a b í a t en ido su 

i m p o r t a n c i a en el contexto de su discus ión de la an t ropo log í a 

de Geh l en . C o n t r a la t endenc i a cjue él observa en los p r imeros 

escritos de Geh l en a l im i t a r las pecu l i a re s ca rac te r í s t i cas de la 

acc ión h u m a n a a la c o m p e t e n c i a ú n i c a de la « d o m i n a c i ó n 

p r ác t i c a de la v i d a » , esto es, a l t r aba jo , él v a a in t roduc i r la tesis, 

y a obvia , de que las expres iones y man i f e s t ac iones de la acc ión 

h u m a n a s « d e s b o r d a n p r e c i s amen t e el c í rcu lo o r i en t ado a la 

m e r a r ep roducc ión de la v i d a » [28 ] . De hecho, « u n a r eproduc -

ción c i ega de la v ida d e t e r m i n a d a en sus prop ios t é rminos 

|23] J . Habermas. «Philosophische Anthropologie», op. cit.. p. 102. 
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resu l ta ind i fe rente a la b a r b a r i e y al h u m a n i s m o , a l a def in ic ión 

de u n a ex i s tenc ia q u e h a s ido expues t a por la na tu r a l e z a , por 

así decir lo , a la pe l i g rosa e n c r u c i j a d a ex is tente ent re la v e r d a d 

y la f a l s edad» [24 ] . Esta ob jec ión - q u e , d i cho sea de paso, no 

es del todo j u s t a con el p r i m e r t r aba jo desa r ro l l ado por Geh l en , 

h a b i d a c u e n t a de q u e p a s a po r a l to su énfas is en la c a p a c i d a d 

c rea t iva de la acc ión h u m a n a [25] - v a a ser de g r a n impor -

t anc i a p a r a el u l te r ior desar ro l lo de la teor ía h a b e r m a s i a n a ; con 

e l la se v a a r e l a c iona r d i r e c t amen t e la p r e g u n t a de cuá l e s son 

estas otras fo rmas de expres iones vi ta les y compe t enc i a s prác t i -

cas que ex is ten m á s a l l á de l a c a p a c i d a d p a r a l a acc ión instru-

m e n t a l y son g e n u i n a m e n t e h u m a n a s . En el texto t e m p r a n o en 

el que se e n c u e n t r a l a ob jec ión y a m e n c i o n a d a no e n c o n t r a m o s 

a ú n u n a respuesta c l a r a a esta cuest ión; lo cjue h a ce a q u í 

H a b e r m a s en r e a l i d ad es r ea l i z a r u n a re fe renc i a a los ú l t imos 

escritos del prop io Geh l en p a r a s u b r a y a r l a ex i s tenc ia de u n a 

acc ión m imé t i c a - f i gu r a t i v a en el m o d o de v ida h u m a n o , pe ro el 

a r g u m e n t o desa r ro l l ado en absoluto conduce a l a a f i r m a c i ó n 

de un segundo potenc i a l p rác t i co de los seres h u m a n o s que sea 

c o m p a r a b l e al t r aba jo ; como, por otro lado, p u e d e observarse 

en el caso de su in t e rp re t ac ión de M a r x r e a l i z ada en la m i s m a 

é p o c a [26 ] , H a b e r m a s está a ú n t an m a r c a d o po r u n a filosofía 

de la h i s tor ia de corte ma rx i s t a -he i d egge r i an i z an t e que no es 

c a p a z de m a r c a r d i s tanc ias con la idea , por cierto, y a de t e rm i -

nan t e en A d o r n o y Horkhe imer , de u n a p roducc ión de la histo-

r i a exc lus iva en t é rminos de t r aba jo h u m a n o . De hecho, sólo 

e n c o n t r a m o s un nuevo t ipo de respuesta al p l a n t e a m i e n t o de 

este p rob l ema , e s t imu l ada no en p o c a m e d i d a por la f i losof ia de 

[24] Ibíd., pp. 102 y ss. 

[25] A. Gehlen, Der Menseh, op. cit., pp. 310 y ss. [trad. castellana: El hom-

bre )' su naturaleza en el mundo, Sa lamanca, Sígneme, 1987]. 

[26] Cfr. J . Habermas , «Zwischen Philosophie und Wissenschaf't: 

Marxismus ais Kritik», Theorie und Praxis, Frankfurt, 1971, pp. 228 y ss.[lrad. 

castellana: Teoría v praxis : estudios de filosofía social, Madrid, Tccnos, 1997]: tam-

bién: «I i teraturbericht zur philosophischen Diskussion um Marx und den 

Marxismus», op. a/., pp. 387 y ss. 
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l a p r ax i s de H a n n a h Arend t , después de que H a b e r m a s se dec i -

de a buscar una s e g u n d a f o r m a de acc ión h u m a n a , en el p l ano 

ant ropo lóg ico , den t ro de la d imens ión de l e n t e n d i m i e n t o 

comunica t ivo , a l u m b r a d a por la f i losofía h e r m e n é u t i c a . 

En re lac ión con esta controvers ia con Popper, H a b e r m a s 

c o n s u m a el paso que le pe rmi t e , a d e m á s de r econocer u n a 

s e g u n d a f o r m a de acc ión h u m a n a , a c c e d e r a l a ident i f i cac ión 

de un interés cognosci t ivo más ; y l l ega a este pun to in t e rp re t an -

do la p rop i a comprens ión de sa r ro l l ada por los c ient íf icos, con-

s i d e r a d a c o m o u n a c o n d i c i ó n n e c e s a r i a de l p r o c e s o de 

invest igac ión, a m o d o de un pr inc ip io f u n d a m e n t a l de la socia-

l izac ión h u m a n a en genera l ; en v i r tud ele este mov imiento , 

H a b e r m a s se de j a g u i a r por u n a idea que , en genera l , p u e d e 

en tender se c o m o u n a e j cmpl i f i c ac ión ele sus ob jec iones respec-

to a Geh len ; la f ó r m u l a que an tes va l í a v a g a m e n t e c o m o u n a 

rép l i ca a la s i tuac ión f o r m u l a d a por Geh len cr i s ta l iza a h o r a en 

la tesis de que los ind iv iduos reunidos dent ro de una soc iedad 

sólo son c apace s de conse rva r sus cond ic iones de v i d a cuando , 

m á s a l l á de la r eproducc ión de su ex i s tenc ia ma te r i a l , el los con-

t r ibuyen c o n t i n u a m e n t e a renovar su m u n d o de v ida social ; del 

m i smo m o d o que u n a c o m u n i d a d de invest igadores t i ene y a 

que h a b e r a l c a n z a d o un en t end im ien to a c e r c a del sent ido y la 

f i n a l i d ad de su e m p r e s a c ient í f ica , u n a soc i edad e n t e n d i d a 

c o m o to ta l idad neces i ta p roduc i r c ier to t ipo de consenso ele-

men ta l a c e r c a del sent ido y la f i n a l i d ad de la v ida social . De ah í 

que en la h is tor ia h u m a n a la coacc ión existente al t r aba jo social 

q u e d e p e c u l i a r m e n t e l im i t ada por u n a t a r ea o r i en t ada al 

en t end im ien to comunica t ivo : 

Los ind iv iduos soc i a l i z ados conse rvan su v ida en v i r tud , ún i c a -

m e n t e . de u n a i d e n t i d a d g r u p a i que , a d i f e r enc i a de las socie-

d a d e s a n i m a l e s , p u e d e ser r e cons t ru id a u n a y o t ra vez, 

l i q u i d a d a o f o r m a d a de nuevo. U n i c a m e n t e p u e d e n a s e g u r a r 

su ex i s t enc i a m e d i a n t e procesos de a d e c u a c i ó n al e n t o r n o 

na tu r a l y r e a d e c u a c i ó n al s i s t ema de t r a b a j o socia l en la m e d i -

d a en q u e fac i l i t an el i n t e r c a m b i o m a t e r i a l con la n a t u r a l e z a 

m e d i a n t e un equ i l ib r io e x t r e m a m e n t e p r e c a r i o de los indiv i -
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duos ent re sí. L a s cond i c iones m a t e r i a l e s de supe rv i venc i a 

es tán v i n c u l a d a s í n t i m a m e n t e a las m á s sub l imes , el equ i l i b r io 

o r g á n i c o lo está a ese b a l a n c e q u e b r a n t a d o ent re supe r a c i ón y 

un i f i c ac ión , en el q u e v i ene i n i c i a lmen t e a f r a g u a r s e l a ident i -

d a d de todo yo a t ravés de l a c o m u n i c a c i ó n con otros [27 ] , 

Al va lo r a r esta cuest ión, H a b e r m a s no sólo f o r m u l a la base 

ú l t ima de su cr í t ica del pos i t iv ismo; t a m b i é n está s epa r ándose 

casi i n a d v e r t i d a m e n t e de esos supuestos filosófico-históricos 

que hab í an sido tan d e t e r m i n a n t e s has ta la f echa p a r a l a t rad i -

c ión de la Teor í a Cr í t i c a ; el desar ro l lo de su p l an t e am i en to , 

c o m o h e m o s visto, pone en c ier ta m e d i d a la p r i m e r a p i e d r a 

p a r a ese g iro t cór i co-comunica t ivo del m a r x i s m o crít ico, fór-

m u l a con la que bien c abe def in i r en l íneas gene r a l e s l a t eor í a 

de l a soc i edad h a b e r m a s i a n a , toda vez que él y a no c o n t e m p l a 

el curso de soc ia l izac ión h u m a n o sólo en t é rminos de un pro-

ceso de aprop iac ión c o n t i n u a m e n t e expans ivo de la n a tu r a l e z a ; 

p a r a él, l a p e c u l i a r i d a d de este proceso m á s b ien res ide en el 

hecho de que el a s e g u r a m i e n t o colect ivo de la ex i s tenc ia ma t e -

r ia l , g a r a n t i z a d o po r el t r aba jo social , es desde el p r inc ip io 

depend i en t e de la p re se rvac ión s imu l t ánea de u n a c u e r d o 

comunica t ivo . Puesto que los seres h u m a n o s son c apace s de 

desa r ro l l a r i den t idades pe r sona l e s sólo en la m e d i d a en que 

p u e d e n c rece r dent ro de un m u n d o intersubje t ivo compa r t i do 

de un g rupo social y moverse dent ro de él, c abe deduc i r de esta 

s i tuac ión q u e toda posible in t e r rupc ión del proceso c o m u n i c a -

tivo de en t end im ien to h a de d a ñ a r una de las cond ic iones nece-

sar ias de l a superv ivenc ia h u m a n a , tan f u n d a m e n t a l c o m o ese 

presupues to va m e n c i o n a d o de la ap rop i ac ión colect iva de los 

procesos na tura les . L a c o m u n i c a c i ó n l ingü ís t ica es así el m e d i o 

en el que los ind iv iduos se p u e d e n a s egu r a r esa d imens ión 

c o m ú n a sus or i en tac iones p rác t i c a s y r epresen tac iones va lo ra -

t ivas que es nece s a r i a p a r a que p u e d a desar ro l l a r se el domin io 

de la r ep roducc ión ma te r i a l de la ex is tenc ia . De ahí que p u e d a 

|27| J. Habermas, «Gcgen einen positivistiseh halbierten Rationalismus», 

ofi a!., p. 73. 
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a f i r m a r s e q u e el en t end im i en to intersubjet ivo , por asi decir lo , 

es el suelo que p e r m i t e a las soc iedades const i tu i rse y a senta r se 

p a r a , en esa m e d i d a , a s e g u r a r su superv ivenc i a ma te r i a l . 

Desde u n a per spec t iva ep i s t emológ ica , lo s ingu l a r de esta 

d imens ión c o m ú n c o m u n i c a t i v a m e n t e e s t ab l ec ida es el hecho 

de q u e las pe r tu rbac ione s e in t e r rupc iones q u e a p a r e c e n en e l la 

no p u e d e n e l im ina r se a través de esas in te rvenc iones técn icas 

que la inves t igac ión c ient í f ica , en re lac ión con su interés cog-

noscit ivo específ ico, r e c o m i e n d a c o n t i n u a m e n t e c o m o pos ib le 

soluc ión; es decir, las c i enc ias expe r imen t a l e s exac t a s n o l l egan 

a l a es fera del en t end im i en to comun ica t i vo : con sus enunc i ados 

y pronóst icos , éstas no a b a r c a n la au tocomprens ión de los suje-

tos act ivos, s ino tan sólo los cursos no in tenc iona l e s de u n a rea -

l i d ad ob j e t i vada ba jo el p u n t o de v is ta de la d o m i n a c i ó n 

técn ica ; po r lo tanto , t a m p o c o p u e d e n obtener , por sus resul ta-

dos teóricos, a l gún t ipo de conc lus iones a c e r c a de c ó m o un pro-

ceso de c o m u n i c a c i ó n social i n t e r r u m p i d o en su cont inuo f lu jo 

co t id i ano p u e d e ser r e a n u d a d o de nuevo con med ios exc lus iva-

men t e c ient íf icos ; d i cho esto, p u e d e sostenerse que el posit ivis-

m o d is tors iona esta s i ngu l a r i d ad de la soc ia l i zac ión h u m a n a 

c u a n d o ofrece el p r o c e d e r de las m o d e r n a s c i enc i a s e xpe r imen -

tales c o m o pr inc ip io me todo lóg i co de r a c i o n a l i d a d p a r a l a 

so luc ión de p r o b l e m a s en gene r a l , pues to q u e estas tareas , que 

p r e c i s amen t e n a c e n y se desa r ro l l an en el m a r c o de la neces i -

d a d socia l de en t end im i en to comunica t ivo , no p u e d e n resolver-

se con la a y u d a de los resu l tados c ient í f icos de la inves t igac ión 

emp í r i co -ana l í t i c a . H a b e r m a s i lustra esta conc lus ión con el 

e j emp lo de u n a soc io log ía d e t e r m i n a d a y g u i a d a por un m o d e -

lo c i ent í f i co-na tura l : 

Una sociología de enfoque restringido a investigaciones empíri-
cas sólo podría investigar la autorreproduccion y autodestruc-
ción de los sistemas sociales en la dimensión de éstos como 
procesos de adecuación pragmáticamente logrados, negando 
cualesquiera otras dimensiones. En el seno de una sociología 
concebida como estricta ciencia del comportamiento resultarían 
informulables cuantos problemas e interrogantes vinieron referi-
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dos a la autointelección de los grupos sociales; pero no por ello 
carecen éstos de sentido ni se evaden de la discusión vinculante. 
Como la reproducción de la vida social no plantea tan sólo pro-
blemas técnicamente solucionables, sino que incluye algo más 
que procesos de educación de acuerdo con el modelo del uso 
racional de medios con vistas a unos fines, hay que contar con 
que aquéllos se plantean de manera objetiva [28], 

C i e r t amen te , lo que aqu í apa r e ce a ú n nega t i v amen te c o m o 

l ímite de un t ipo de ref lex ión c ient í f ico-natura l s ignif ica t a m -

bién, en t é rminos m á s positivos, el r econoc imiento de u n a 

reg ión a u t ó n o m a , independ i en te del conoc imien to científ ico. 

Después de que H a b e r m a s in t roduzca la ca tegor í a de entendi -

mien to comunica t ivo c o m o u n a d imens ión del proceso de v ida 

social comparab l e , en su s ignif icac ión universa l , a l a p roducc ión , 

él es lo suf ic iente coherente c o m o p a r a ver en e l la t a m b i é n u n a 

condic ión de pos ib i l idad de la exper i enc i a c ient í f ica ; no d u d a 

m u c h o t iempo, por tanto, en a f i r m a r un segundo t ipo de saber, 

que , por decir lo con sus pa l ab ra s , « a y u d a a l a c la r i f i cac ión her-

m e n é u t i c a de la au tocomprens ión de los sujetos de la p r ax i s » 

[29] , D e la m i s m a f o r m a que las c ienc ias empí r i co-ana l í t i ca s se 

inser tan en u n a d imens ión prác t i c a y p r ccomprens i va del 

m u n d o en la cjue los seres h u m a n o s se ven ob l igados a a c tua r 

ba jo la constante coacc ión de la e l aborac ión ins t rumenta l de l a 

na tu ra l eza , estas c ienc ias h e r m e n é u t i c a s se inser tan dentro de 

u n a precomprens icm prác t i c a en la que el h o m b r e se sabe situa-

do ba jo la incesante coacc ión del en tend imien to intersubjet ivo; 

m ien t r a s que en el p r ime r caso la r e a l i dad se e x p e r i m e n t a ba jo 

la p recomprens ión or ienta t iva del control técnico, en el s egundo 

la r e a l i d ad se const i tuye ba jo la p r ecomprens ión de la g a r a n t í a 

y expans ión del a cue rdo comunica t ivo ; a los p roced imien tos de 

exp l i cac ión nomológ i c a de hechos en el p r i m e r caso correspon-

de en el s egundo la in te rpre tac ión comprens iva de un contexto 

t r ansmi t ido o ac tua l de s ignif icados. 

|28] Ibíd., pp. 72 y ss. 
[29] Ibíd, p. 71. 
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En t i contexto de sus contr ibuciones a la d isputa del positivis-

mo, H a b e r m a s no hace sino exp lorar tenta t ivamente todas estas 

dist inciones epis temológicas ; sin embargo , el a r gumen to que él 

expone y a pone de mani f ies to que, en el c a m i n o rea l i zado desde 

su rep l iegue antropológ ico- t ranscendenta l a las condic iones de 

posibi l idad sociales y universales de la exper i enc ia científ ica, 

puede conseguirse de fo rma exitosa una rceva luac ión crí t ica de 

la comprens ión del sent ido sobre bases mater ia l i s tas . No hay que 

o lv idar en este punto que la h e rmenéu t i c a ca rec í a de impor tan-

c ia p a r a la cr í t ica de la c ienc ia desar ro l l ada y representada por 

A d o r n o y Horkhe imer , tal vez porque A d o r n o cons ideraba el 

método he rmenêu t i co de comprens ión de sentido como u n a 

posibi l idad de conoc imiento re i f i cado [30] y, en ci contexto de su 

concepc ión de la c iencia , no le pod í a atr ibuir un s ignif icado sis-

temát ico : él comprend í a , desde su perspect iva lilosc'ifico-históri-

ca , el acto cognoscit ivo en genera l sólo como u n a rciaciém 

cognit iva de un sujeto frente a un objeto, pero no como una rela-

c ión interpreta t iva entre sujetos; por otro lado, debe i gua lmen te 

recordarse que el Foucault de la Arqueología del saber, de a cue rdo 

con el es tructura l i smo semiológico en lo concern iente a su críti-

ca f undamen t a l al mode lo epistemolé>gico de la comprens ión de 

sentido, t ambién cons ideraba la he rmenéu t i c a , al igua l cjue la 

fenomenolog ía , u n a t radic ión e r rónea de pensamiento , y a que 

a m b a s con templaban la producciém de s ignif icados compar t idos 

soc ia lmente como posibles rendimientos de sujetos capaces de 

proyectar sent ido y no cons ide raban que la constituciém de signi-

f icados fuese obra de reglas, c ier tamente , 110 subjetiv as pro-

cedentes del inconsciente ind iv idua l o social [31] . Por todo ello, 

[301 ('Ir. la propuesta de interpretac ión realizada por W. Bonss, «Kmpirie 
und Dcchiltrierung von Wirklú hkeit. Zur Mcthodologie bei Adorno», en: L. 
von Friedeburg y j . Habermas (eds.), Adorno-R'onfhmz 1983, Frankfurt, 1983, 
pp. 201 y ss. 

[3 1 | Para este punto, lo mejor es consultar: H. L. Dreyfus y Paul Rabiuow, 
Mirkc! Foucault, Beyond Structuralism and Henneneulics, Brighton, 1982, en espe-
cial: caps. 1. v 4 [trad. c astellana: Michel Foucault, más allá del estructuralismo y la 
hermenéutica, México, Universidad Nacional Autémoma, 1988], 
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en el desarrol lo teórico cjue aqu í hemos reconstruido, H a b e r m a s 
es el p r imero que trata de r e cupe ra r en té rminos positivos, en el 
m a r c o de su prop ia teor ía , el mé todo de comprens ión de sentido 
representado por la t radic ión he rmenéu t i c a ; las razones cjue le 
impu l s an a seguir este c a m i n o t ienen que ver bás i camente con el 
modo par t i cu l a r en el que él, a d i ferencia , po r e jemplo, de 
Adorno y Foucault , def ine en ú l t ima instanc ia la es t ructura de la 
socia l izac ión h u m a n a : el en tend imiento mutuo de s ignif icados 
intenc ionales subjetivos — l a comprens ión de sentido, en u n a 
palabra— , t iene cjue constituirse, en efecto, j x i r sí m i smo como 
un e l emento dentro del proceso del desarrol lo social , s i empre q u e 
los m iembros de u n a soc iedad se d ir i jan m u t u a m e n t e a un acuer -
do social cjue ni se puede produc i r ar t i f i c ia lmente jx i r med ios 
adminis trat ivos (Adorno) ni a segura r (Foucault) cogn i t ivamente 
por med ios anónimos , sino cjue tan sólo se puede a l c anza r comu-
n ica t ivamente a través de un en tend imiento con t inuamente 
renovado. 

H a b e r m a s contemj j l a , así pues , l a comprens icm \Verstehen\ 

c o m o u n e l emen to f u n d a m e n t a l d e l a p r ax i s d e l a v ida socia l ; 

en cuan to r epre sen ta u n a ope rac ión cogni t iva , t iene p a r a él la 

m i s m a i m p o r t a n c i a en la superv ivenc i a social q u e el r end im ien -

to cognosc i t ivo l i g ado a l a exp lo tac ión de l a n a t u r a l e z a . 

M i e n t r a s cjue A d o r n o y Foucaul t a p a r e c e n c o m o represen tan -

tes de u n a m i s m a t rad ic ión de pens am ien to en la m e d i d a en 

cjue son i ncapace s de t o m a r en cons ide rac ión la c a p a c i d a d cog-

ni t iva espec i f i ca de comprens ión ele sent ido sólo po rque no 

a c i e r t an a r econocer en la soc ia l i zac ión h u m a n a la nece s i d ad 

de u n e n t e n d i m i e n t o c o m u n i c a t i v a m e n t e d e s a r r o l l a d o , 

H a b e r m a s , en c amb io , se ve impe l i do a exp l i c i t a r el mé todo de 

comprens ión de sp l e g ado po r la h e r m e n é u t i c a , u n a vez q u e 

observa cjue la soc ia l izac ión h u m a n a se d i r ige y o r i en ta no sólo 

a los productos de l a exp lo tac ión de la n a tu r a l e z a , s ino t a m -

bién , c o m o m í n i m o , en d i recc ión a un consenso socia l . S egún 

su concepc ión , por tanto, a las c i enc ias h e r m e n é u t i c a s subyace 

un interés p rác t i co de l m i s m o m o d o cjue a las c i enc i a s emp í r i -

co-ana l í t i cas subyace un interés técnico; es este interés p rác t i co 

el que g a r a n t i z a ci proceso de en t end im ien to comun ica t i vo 
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dent ro de la c o m u n i d a d social a través de la i n t e rp re t ac ión de 

los p lexos de sent ido obje t ivados cu l tu r a lmente . 

C o n esta r eeva luac ión an t ropo lóg i co - t r anscendenta l del 

hor izonte de comprens ión del sentido, H a b e r m a s t r aba j a en la 

for ja de los presupuestos teóricos que son necesar ios p a r a poder 

def in i r el m o d o de pens am ien to posit ivista en los t é rminos de un 

« r a c iona l i smo m e n g u a d o » ; sin embargo , esta a fo r tunada refe-

renc ia a u n a s egunda f o r m a de r ac iona l idad , e n r a i z a d a prec i sa -

men te en esa esfera de en tend imien to intersubjet ivo p a s a d a por 

alto por el posit iv ismo, no bas ta s imp lemente por sí m i s m a p a r a 

pode r f u n d a m e n t a r en t é rminos ep is temológicos el interés de 

u n a Teor í a Cr í t i c a en u n a posible e m a n c i p a c i ó n de la soc iedad. 

C o m o t amb ién h ic i e ra H o r k h e i m e r antes de él, H a b e r m a s com-

prende , como, por otro lado, es evidente , que la p r eocupac ión 

centra l de su Teor í a Cr í t i c a de la soc iedad no es otra que la 

superac ión de todas esas re lac iones socia les coact ivas que no 

proceden de datos inmutab le s de la v ida social , sino m á s b ien de 

intereses por la d o m i n a c i ó n ve lados ideo lóg i camente ; los a r gu -

mentos que hemos seguido desde el pr inc ip io sirven p a r a l a j u s -

t i f icac ión ep i s temológ ica de este fin emanc ipa to r io de la teor ía 

social . S in embargo , la in te rpre tac ión de las c ienc ias h e r m e n é u -

t icas que H a b e r m a s t ra ta de desar ro l l a r aqu í revela u n a tenden-

c ia conse rvadora que man i f i e s t amente cont rad ice objetivos 

específ icos de u n a "feoría Cr í t i c a de la soc iedad : si el interés 

prác t ico del conoc imien to he rmenêu t i co sólo se d i r ige r e a lmen -

te al objet ivo de p rese rva r un a cue rdo existente entre los m i e m -

bros de u n a soc iedad, entonces t iene que compor t a r se de 

m a n e r a ind i ferente respecto a las imp l i cac iones no rma t i v a s de 

ese m i s m o acuerdo ; es decir, ni las condic iones ba jo las que t iene 

l ug a r un consenso social ni el g r a d o en el cjue q u e d a n preserva-

das las l iber tades de los m i embros de la soc iedad son factores 

que p u e d e n ser objeto de cor roborac ión dentro de los l ímites 

me todo lóg i c amen te impuestos en las c ienc ias he rmenéu t i c a s . Es 

justo esta d i f icu l tad , que en la h e r m e n é u t i c a sé)lo de hecho apa -

rece c u a n d o el la h a de med i r se respecto a los f ines normat ivos 

de diferentes fo rmas de a cue rdo y, en esa m e d i d a , debe inc lu i r 

a d i c i o n a l m e n t e u n a pe r spec t i v a de c r í t i c a soc ia l , la q u e 
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H a b e r m a s m á s ta rde se ve rá ob l i gado a a f ronta r de m o d o m á s 

expl íc i to en su confrontac ión con G a d a m e r [32] . Por el m o m e n -

to, en el contexto de « l a d i sputa del pos i t iv i smo» en el que nos 

movemos , esta pos ic ión le l leva y a al convenc imien to de que, 

s igu iendo la v í a de u n a reconstrucc ión ant ropológ ico- t ranscen-

denta l de las c ienc ias he rmenéu t i c a s , es posible despe j a r en rea-

l i dad u n a d imens ión de r a c iona l i d ad h u m a n a i g n o r a d a por el 

posit iv ismo, pero no a la consta tac ión de que un u l ter ior interés 

en la « e m a n c i p a c i ó n de la coacc ión na tu r a l » [33] todav ía p u e d a 

just if icarse. Ésta es l a r azón que expl ica por qué , incluso después 

de in t roduc i r un segundo interés cognoscit ivo l i gado a la h e r m e -

néut i ca , q u e d a sin responderse en este p l an t e amien to u n a pre -

gun ta decis iva desde u n a perspect iva norma t i va , a saber, ¿ cómo 

puede en v e rdad just i f icarse l a ex is tenc ia de u n a in tenc ión cog-

noscit iva y a la vez emanc ipa to r i a desde u n a 'Peoría Cr í t i c a de 

la soc iedad? 

En este contexto , c i e r t amen te , y a l a m i s m a u t i l i zac ión de la 

expres ión «pe r spec t i v a n o r m a t i v a » en re l ac ión con los es fuer -

zos teór icos que l leva a c a b o H a b e r m a s en sus comienzos p a r a 

jus t i f i car el pos ib le p l a n t e a m i e n t o de u n a Teo r í a C r í t i c a de la 

soc i edad es, c u a n d o menos , e n g a ñ o s a ; en los ensayos sobre 

t eor í a m a r x i s t a [34 ] que v ie ron la luz j u s to an tes del p e r i odo 

de la « d i s p u t a del pos i t i v i smo» , él y a h a b í a i n t en t ado f u n d a -

m e n t a r este objet ivo e m a n c i p a t o r i o de su Teo r í a C r í t i c a 

s i gu i endo un c a m i n o que s u p u e s t a m e n t e deb í a p re sc ind i r de 

esas d i s t inc iones hab i t u a l e s r e a l i z ada s ent re los e n u n c i a d o s 

« e m p í r i c o s » v los « n o r m a t i v o s » o los «desc r ip t ivos» y lo «p re s -

cr ip t ivos» . Ea so luc ión me todo lóg i c a en la que c o n f i a b a en ese 

m o m e n t o H a b e r m a s p a r a c u m p l i r u n a ex i g enc i a de estas 

]32] J. Habermas, «Der Universalilársansprueh der Hermencutik», f u r 

Ijtgik der Sozialunssenschaflen, op. cit., p. 1: cfr. también, ] . Habermas, «Ein 

Literaturbericht: Zur Logik der Sozialwisscnsehaftcn», op. cil., pp. 89 y ss., en 

especial: pp. 203 y ss. 

[33] J. Habermas, «Analytische Wissenschaftslheorie und Dialektik», op. 

cil.. pp. 89 y ss. 
|3-l| Cfr. los ensavos reunidos en la nota 2t>. 
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ca rac te r í s t i c a s no es o t ra q u e la p ropues t a por el m o d e l o 

h e g e l i a n o - m a r x i s t a de l a c r í t i ca de la i deo log í a , u n a pos ic ión , 

a s imi smo, q u e de s c an s a en el s i ngu l a r p r o c e d i m i e n t o de la 

« n e g a c i ó n d e t e r m i n a d a » : de sde esta pe r spec t i va , la r e a l i d ad 

e m p í r i c a h a de conf ronta r se con todas esas finalidades p rác t i -

c o - n o r m a t i v a s q u e la h i s tor ia h u m a n a t e r m i n a r eve l ando de sí 

m i s m a u n a vez que se h a c o n t e m p l a d o ba jo el p u n t o de v is ta 

h e r m e n ê u t i c o de la supe r ac ión de u n a s i tuac ión de in jus t i c i a 

ex is tente ; po r tanto, el e s t á n d a r n o r m a t i v o a l a luz del cua l h a n 

de med i r s e c r í t i c amen t e las r e l ac iones p resen tes surge de 

m o d o i n m a n e n t e en el p roceso h is tór ico sólo ba jo la p r e m i s a 

h ipoté t i ca de que , en el futuro, en el proceso de su au to r r ea l i -

z ac ión y c u m p l i m i e n t o , p u e d e demos t r a r s e c o m o u n a finali-

d a d ob je t iva de la h i s tor ia [35 ] , C i e r to es q u e H a b e r m a s , en 

sus cont r ibuc iones ep i s t emo lóg i c a s a la « d i s p u t a del posit iv is-

m o » , p a r e c e y a h a b e r en c i e r t a m e d i d a a b a n d o n a d o este 

m a r c o concep tua l p roceden t e de la filosofia de la h i s tor ia del 

q u e d e p e n d e esa v i e j a concepc ión de la « n e g a c i ó n d e t e r m i n a -

d a » ; la tesis al l í p r e s e n t a d a - - y r e cog ida de M e r l e a u - P o n t y ™, 

s egún la cua l la va l idez de un s i gn i f i cado h i p o t é t i c a m e n t e 

somet ido y d e p e n d i e n t e de la h i s tor ia sólo p u e d e j u s t i f i c a r s e en 

la m e d i d a de su r e a l i z a c ión e l ec t iva ex i tosa , c a r e ce en r e a l i d ad 

de i m p o r t a n c i a en este contex to [36 ] , C o n todo, c abe s eña l a r 

q u e la i d e a de u n a cr í t i ca de la soc i edad o r i g i n a r i a m e n t e con-

t en ida en la filosofía de la h is tor ia , y d e s a r r o l l a d a de u n a f o r m a 

h i s tó r i c amen te i n m a n e n t e , s igue, no obstante , t en i endo a ú n su 

i n f l u enc i a c o m o u n a suer te de m o d e l o me todo lóg i co inc luso 

en este contex to m o d i f i c a d o : a p a r e c e aqu í de f o r m a r e n o v a d a 

ba jo la f i gu r a teór ica , c i e r t a m e n t e r ev i sada , de u n a pos ib le 

[33J Cfr. J . Habermas , «Zwischen Philosophic und Wisscnschaft: 
Marxismus ais Kritik», op. al., pp. 271 y ss. 

[36] Para el significado de la figura de Merleau-Ponty en la interpretación 
habermas iana inicial del marxismo, cfr. E. H. Walter «Die prekáre 
Vermittlung von Theorie und Praxis in unserer nachrevolutionáren Zeit. 
Anmerkungen zur Geschichtsphilosophie Maur ice Mcrleau-Pontvs und 

Jürgen Habermas ' » , Archiv fiir Rechts und Socia/p/ii/osophie III, 3, pp. 115 y ss. 
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c i enc i a socia l que a c t ú a y p rocede en t é rm inos ob je t ivo-her -

m e n é u t i c o s - a u n q u e a h o r a , ev iden t emen te , en t r a t a m b i é n en 

c o m p e t e n c i a d i r ec t a con un s egundo m o d e l o n o r m a t i v o de 

conoc imien to , al q u e H a b e r m a s hace r e f e r enc i a por vez pr i -

m e r a en este m a r c o . 

En su d i sputa con Popper, H a b e r m a s ofrece so rprenden te -

m e n t e dos respuestas , r iva les entre sí, a l p r o b l e m a - cent ra l 

p a r a cua l qu i e r ap rox imac ión a la Teo r í a Cr í t i c a de la socie-

d a d — de c ó m o es posible j u s t i f i c a r t eó r i c amen te la re iv ind ica -

c ión y ex i genc i a de la cr í t ica . L a p r i m e r a p ropues t a de 

solución, que , a dec i r ve rdad , surge t an envue l t a en v a g u e d a d 

c o m o la s egunda , p u e d e a p a r e n t e m e n t e comprende r s e c o m o 

u n a concepc ión ep i s t emológ i ca m á s e l a b o r a d a del concepto 

or i g ina r io de u n a cr í t i ca de s a r ro l l ada de f o r m a i n m a n e n t e a l a 

h istor ia ; en este nuevo m a r c o filosófico de u n a teor í a del cono-

c im ien to o r i en t ada en t é rm inos an t ropo lóg i co - t r ansccndenta -

les el v ie jo i t inerar io ref lex ivo q u e d a t r aduc ido en nuevos 

t é rminos en la m e d i d a en que el mode lo hege l i ano -marx i s t a de 

cr í t i ca de las ideo log ías se in t e rp re t a a h o r a c o m o u n a c o m b i n a -

c ión s i s temát ica de dos p roced imien tos t r anscenden ta l e s has t a 

ese m o m e n t o s epa r ados entre sí: el p roceden te de las c i enc ias 

emp í r i co -ana l í t i c a s y el de las h e r m e n é u t i c a s [37 ] . L a ref lex ión 

de la cjue pa r t e esta p ropues t a a r r a n c a r e a l i z ando a l guna s obje-

c iones a ese m é t o d o h e r m e n ê u t i c o de comprens ión de sent ido 

con el cjue y a nos hemos topado ; tras esto, l a Teor í a Cr í t i c a de 

la soc iedad no p u e d e ciarse po r sat i s fecha y a con el s imple 

hecho de a s u m i r los p roced imien tos ut i l izados en las c i enc ias 

socia les p a r a desc i f ra r los contextos s imból icos de sent ido, hab i -

d a cuen t a de que este p l a n t e a m i e n t o no hace sino abs t r ae r 

estos conten idos de todas l as cond ic iones socia les ba jo las cua -

les t i ene l u g a r l a au tocomprens ión de los ind iv iduos r eg i s t r ada 

[37] De un modo también similar a K-O. Apel : «Szientist ik, 

Hermencutik, Ideologiekritik- Entwurf einer Wissensehaftslchre in erkennt-

nisanthropologischer Hinsicht». "Iransjormation der Philosophie, op. cit. pp. 96 y 

ss. |trad. castellana: IM transformación de la filosofia, 2 vol., Madrid, Taurus, 

19í!f)|. 
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en los p lexos de sent ido in te rpre t ados ; es decir, l a comprens ión 

de sent ido, r e c o m e n d a d a en pr inc ip io c o m o cont rapeso me to -

dológ ico frente a la ap l i c ac ión de los p roced im ien tos empí r i co -

a n a l í t i c o s en las c i e n c i a s soc i a l e s , no p u e d e p o r t a n t o 

c o m p r e n d e r s e a su vez c o m o el ú l t imo paso del desar ro l lo de 

u n a Teo r í a C r í t i c a de la soc iedad : 

Del m i s m o m o d o q u e la d i a l é c t i c a se sus t rae al ob je t iv i smo, 

de sde c u y a pe r spec t i va las r e l ac iones soc ia les ex i s tentes ent re 

seres h u m a n o s h i s tó r i c amen te a c tuan t e s son a n a l i z a d a s de 

m a n e r a i dén t i c a a c o m o p u e d e n serlo las r e l ac iones l ega l e s 

en t re cosas, así se l ib ra t a m b i é n del pe l i g ro de la i deo log i za -

c ión , pe l i g ro q u e subsiste d u r a n t e el t i e m p o todo en el q u e l a 

h e r m e n é u t i c a m i d e y cons ide r a d i cha s r e l ac iones de a c u e r d o , 

s i m p l e m e n t e , con lo q u e e l las s u b j e t i v a m e n t e se cons ide r an a sí 

m i smas . I .a teor ía se a f e r r a r á a este sent ido, pe ro t í n i c a m e n t e 

p a r a med i r l o y cons ide ra r lo , de e spa lda s a l su jeto y a las insti-

tuc iones , de a c u e r d o con lo q u e éstos r e a l m e n t e son [38) . 

Puesto cjue a la au tocomprens ión de los ind iv iduos que 

a c túan , c l a u s u r a d a h e r m e n é u t i c a m c n t c , po r así decir lo , no se le 

p e rm i t e i n d a g a r en las cond ic iones socia les de su génes i s p a r a 

sust raerse de las i lus iones teór icas cjue, en el á m b i t o de las c ien-

c ias sociales, se e n c u e n t r a n l i g adas al emp l eo metodo lóg i co de 

las c i enc ias del espír i tu , p a r a escapar , en u n a p a l a b r a , del « i de -

a l i smo de la h e r m e n é u t i c a » , H a b e r m a s va a p ropone r un t ipo 

de cor recc ión p e r m a n e n t e de esta in t e rpre t ac ión por m e d i o del 

p roced im ien to t r ad ic iona l de un aná l i s i s objet iv is ta de los 

hechos socia les : de esta m a n e r a , las o r i en tac iones a l a acc ión 

in t e rp re t ada s h e r m e n é u t i c a m c n t c y las r epresen tac iones domi -

nan te s m e d i a n t e las cjue los sujetos dan tes t imonio de sí m i smos 

en sus man i f e s t ac iones s imból icas se v a n a m e d i r en re l ac ión 

con lo que , c o m o se a p u n t a , los ind iv iduos « son r e a l m e n t e » . El 

r e su l t ado teór ico que H a b e r m a s espera de esta p a r t i cu l a r c o m -

(38] J . Habermas, «Analvtische Wisscnsehaftheorie und Dialektik», op. cit 
P . 24. 
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binac ión de modos de p rocede r o r i en tados a l a comprens ión 

del sent ido y mot ivac iones c i en t í f i co -exper imenta l e s v a a que -

d a r i nd i c ado en el p r o g r a m a de u n a cr í t i ca de las ideolog ías , un 

p l a n t e a m i e n t o que obt iene u n a comprens ión h ipoté t i ca de l 

« sen t ido objet ivo de un p lexo de v ida h is tór ico» en la confron-

tac ión entre l a conc i enc i a subje t iva de la s i tuac ión de los ind i -

v iduos con c a p a c i d a d de acc ión y las cond ic iones socia les ba jo 

las cua les t i enen que vivir : 

El pens am i en to d ia léct ico no se l imi ta a e l im ina r la d o g m á t i c a 

de l a s i tuac ión v i v ida m e d i a n t e la fo rma l i z ac ión ; antes b i en 

a l c anza , en su propio curso, ci sent ido sub je t i vamente s ignif ica-

do, a través de las inst i tuciones v igentes , por así decir lo, y lo sus-

pende . Porque l a d e p e n d e n c i a de estas ideas e in te rpre tac iones 

de la s u m a de intereses de un contexto objet ivo de l a r eproduc-

c ión social imp ide a fe r ra r se a u n a h e r m e n é u t i c a sub je t i vamente 

comprens i va del sent ido; una teoría q u e asp i re a la comprens ión 

objet iva del sent ido debe d a r cuen t a a s im i smo de ese m o m e n t o 

de cosif icación cjue de m a n e r a tan exc lus iva se benef i c i a de la 

a tenc ión de los métodos obje t iv izadores [39[ . 

Esta l í nea de re f lex ión , a ú n d e u d o r a de los p l an t e am ien to s 

po r Adorno , c o m o se observa no sólo en lo que respecta a su 

l engua je , s ino t a m b i é n en sus a r g u m e n t o s teóricos, nos ofrece-

u n a p r i m e r a impres ión de la const rucc ión me todo lóg i c a cjue va 

a p e r m i t i r a H a b e r m a s def in i r en qué h a de consist ir u n a c ien-

cia c r í t i ca de la soc iedad ; d i cho esto, t a m b i é n hay q u e dec i r cjue 

aqu í a ú n no se ab r e en n i n g ú n caso la pos ib i l idad de j u s t i f i c a r 

r a z o n a d a m e n t e esta re iv ind icac ión de la cr í t ica ; c abe s eña l a r 

cjue, en t é rminos genera les , no resul ta fácil descubr i r en el 

c a m i n o segu ido por la p ropues t a h a b e r m a s i a n a ob je t iva y a 

l a vez in t e r e s ada por la cuest ión de la comprens ión del senti-

do el l u g a r q u e h a de p o d e r o c u p a r un t ipo de jus t i f icac ión 

s eme j an t e de los mode los norma t i vos sin a cud i r a m á s presu-

puestos ad ic iona les ; es decir, si los puntos de vista desde los cua -

|3«)| Ibíd. 
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les a p a r e c e n las r e l ac iones soc ia les ba jo u n a luz cr í t i ca h a n de 

j u s t i f i c a r s e « d i a l é c t i c a m e n t e desde el contex to ob je t ivo» [40 ] , 

tal y c o m o H a b e r m a s a q u í ex ige , en tonces u n a j u s t i f i c a c ión de 

este t ipo sólo es pos ib le ba jo la h ipótes is ad i c iona l de q u e esos 

puntos de v is ta u t i l i zados p a r a d e s e m p e ñ a r el obje t ivo de l a cr í-

t ica y a en a l g u n a m e d i d a son inhe ren t e s a las r e l ac iones cr i t i ca -

das ; p o r otro lado, de u n a p r e m i s a m u y p a r e c i d a s i empre ha 

pa r t i do la c r í t i ca c l á s i ca de las ideo log í a s p roceden t e de l m a r -

x i smo, t oda vez q u e a r r a n c a del p re supues to de que , den t ro la 

au tocomprens ión i deo lóg i c a de la soc i edad bu rguesa , su res-

pec t iva p r o c l a m a c i ó n de objet ivos cu l tu ra l e s y l e g i t imac iones 

y a enc i e r r a , de a l gún modo , los p r inc ip ios no rma t i vo s desde 

cuyos cr i ter ios p u e d e c r i t i ca r se m o r a l m e n t e la o r d e n a c i ó n 

socia l que de hecho existe p r e c i s a m e n t e en esa m i s m a soc i edad . 

S in e m b a r g o , p a r e c e q u e en las re f l ex iones me todo lóg i c a s q u e 

H a b e r m a s de sa r ro l l a en su d i sputa con Popper su in t enc ión es 

la de r e n u n c i a r a a b r a z a r p resupues tos de este t ipo; es más , él 

no a f i r m a en n i n g ú n m o m e n t o q u e la s i tuac ión sub je t iva de los 

ind iv iduos o las r e i v ind i cac iones ideo lóg i ca s q u e h a c e n las ins-

t i tuc iones de sí m i s m a s -• u n a c i enc i a social c r í t i ca ha de i nda -

g a r en los p resupues tos l ác t i cos de a m b a s c o n t e n g a n y a esos 

va lores m o r a l e s en los q u e l a c r í t i ca d e b e apoya r s e ; de ah í que , 

en esta concepc ión , el f ac tor teór ico q u e a p o r t a peso n o r m a t i -

vo a la c r í t i ca t r ad i c iona l de las ideo log í a s q u e d e c o m o d e j a d o 

de l ado y que , co r r e spond i en t emen t e , su in tento de f u n d a m e n -

t a r el m o d e l o de u n a cr í t i ca de la soc i edad d e s a r ro l l a d a de 

f o r m a i n m a n e n t e a l a h i s tor ia g ire , a dec i r v e rdad , en el vac ío . 

A h o r a b ien , pese a todo lo d icho , esto no s ign i f i ca en abso-

luto que , a c a u s a de su f r acaso , l a i d e a m e t o d o l ó g i c a de u n a 

teor í a soc ia l h e r m e n é u t i c o - o b j e t i v a d e b a ser a b a n d o n a d a sin 

más . Al con t r a r io : lo q u e h a r á H a b e r m a s con su p r o p u e s t a 

se rá segu i r es ta l í nea de re f l ex ión y conver t i r l a f i n a l m e n t e en el 

hi lo c o n d u c t o r de su inves t i gac ión a c e r c a de l a lógica de las cien-

cias sociales. No obs tante , es ta p ropue s t a , d e sde el p u n t o de v is ta 

[10] Ibíd., p. :-!8. 
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metodo lóg i co , no d a u n a r e spues t a sa t i s fac tor i a a l p r o b l e m a 

p a r t i c u l a r q u e a q u í se p l a n t e a con el p r o g r a m a de f u n d a m e n -

t ac ión de u n a e x i g e n c i a c o g n o s c i t i v o - e m a n c i p a t o r i a d e spué s 

de d i f e r e n c i a r en t é r m i n o s a n t r o p o l ó g i c o - t r a n s c e n d e n t a l e s 

en t re el m o d o de p r o c e d e r del c o n o c i m i e n t o emp í r i co - ana l í t i -

co y el h e r m e n ê u t i c o ; sólo esto no b a s t a p a r a p o d e r de s a r ro l l a r 

de u n m o d o t e ó r i c a m e n t e conv incen t e ese m o d e l o de u n a 

c r í t i ca de l a soc i edad d e s a r r o l l a d a de f o r m a i n m a n e n t e a l a 

h i s tor i a q u e H a b e r m a s o r i g i n a l m e n t e p royec t a , sin e m b a r g o , 

c o m o u n m o d o de so luc iona r el p r o b l e m a de l a f u n d a m e n t a -

c ión ; de ah í q u e él i m p l í c i t a m e n t e r o m p a con este p royec to 

an tes de p o d e r de sa r ro l l a r lo e f e c t i v a m e n t e en l a p r á c t i c a ; p o r 

el lo, en este m i s m o contexto , el de l a con f ron t a c i ón con 

Popper , v a a a p a r e c e r un s e g u n d o m o d e l o de f u n d a m e n t a c i ó n 

cuyo obje t ivo es so luc iona r l a m i s m a t a r e a a u n q u e con nuevos 

med ios : la i n s t anc i a de l a c r í t i ca se v a a bu s c a r a h o r a , c o m o se 

ve r á , y a no en un proceso h is tór ico de soc i a l i z ac ión de los 

hombre s , s ino en las cond i c ione s f u n d a m e n t a l e s i nva r i an t e s de 

su ex i s t enc i a soc iocu l tu ra l . 

C o n este s egundo mode lo de f u n d a m e n t a c i ó n , p u e d e dec i r -

se que en l a ob r a h a b e r m a s i a n a t o m a f o r m a u n a l ínea teór ica 

de ref lex ión que va a encon t r a r c l a r i f i cac ión a p r o p i a d a en su 

lecc ión i n augu r a l i m p a r t i d a en Frankfur t . A fin de ser c a p a z de 

just i f icar l a pa r t i cu l a r r e iv ind icac ión de una Teor í a Cr í t i c a de l a 

soc iedad en m e d i o de las c ienc ias emp í r i co -ana l í t i c a s y h e r m e -

néut icas , H a b e r m a s in ten ta l levar a c abo la t a r e a de f u n d a m e n -

t a r u n a t e r c e r a f o r m a de c o n o c i m i e n t o p o r el c a m i n o 

t r anscenden ta l ; no se d a por sat isfecho y a con hace r p laus ib le la 

espec ia l func ión de la c r í t i ca de la soc iedad m e d i a n t e u n a suer-

te de c o m b i n a c i ó n « d i a l é c t i c a » entre los dos m o d o s de investi-

g a c i ó n e n c o n t r a d o s , s ino q u e b u s c a r e t ro t r a e r l o s a u n a 

c a p a c i d a d especia l de l a r a c iona l i d ad h u m a n a . L a ref lex ión q u e 

se t r a s l ada a esta amb ic iosa , pe ro t a m b i é n a r r i e s g ada , e m p r e s a 

sólo a p a r e c e m e n c i o n a d a de p a s a d a en un l ug a r de su contro-

vers ia con Popper ; es j u s to en este paso donde H a b e r m a s ape l a 

a u n a fue rza ref lex iva a p a r e n t e m e n t e in t r ínseca a cua l qu i e r dis-

cusión in te resada en el en ju i c i am ien to cr í t ico de a r gumen tos : 
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P a r a a y u d a r n o s , p o d e m o s c o n c e b i r l a c r í t i ca - c r í t i c a q u e no 

p u e d e ser de f i n ida , d a d o cjue los cr i te r ios y p a t rone s de m e d i -

d a de la r a c i o n a l i d a d sólo en e l l a m i s m a re su l t an exp l i c i t a -

bles a l m o d o de u n p roceso que , en f o r m a de u n a d i scus ión 

to t a lmen te l ibre , a p u n t a a l a l i q u i d a c i ó n y s u p e r a c i ó n d e d i sen-

s iones. Esta d i scus ión v i ene p r e s i d ida p o r l a i d e a de un consen-

so l ibre y g e n e r a l de cuan tos en el la p a r t i c i p a n [41 j . 

H a b e r m a s está hac iendo aqu í referencia a la « i d e a de un con-

senso libre y g ene r a l » sólo de un modo pre l im inar con objeto de 

recordar a sus oponentes teóricos s i tuados dentro de la l l a m a d a 

«d i spu ta del pos i t iv ismo» la existencia de u n a d imens ión específi-

ca de rac iona l idad en la que cua lqu ie ra se mueve tan pronto 

entra en u n a discusión científ ica; puesto que, de hecho, cua lqu ie r 

par t i c ipante en una confrontac ión teór ica t iene que suponer 

necesa r i amente que tanto los a rgumentos que él m i smo h a intro-

duc ido como los de cua lqu i e r otro par t i c ipante pueden ser reco-

nocidos o rechazados sin hace r uso de la fuerza , la me t a cjue ha 

de ser rec íprocamente j i resupuesta de u n a discusión en común ha 

de ser l a d e produc i r un «consenso l ibre» , esto es, n o somet ido a 

coacción; aho r a bien, sólo en la med ida en cjue esta suposición es 

e lect iva desde el punto de vista empír ico, t amb ién podrán des-

arrol larse a rgumentos suf ic ientemente convincentes cjue, por sí 

mismos, t engan la fue rza p a r a remover posic iones enqu is tadas y 

gene ra r nuevas convicciones; a las ideas desarro l l adas a r gumen -

tat ivamente , así pues, se les atr ibuye la c apac idad genu ina de que-

b r a r y disolver el poder de las falsas posiciones ún i camente 

med i an t e l a fue rza rac ional . Por lo tanto, n o sólo debe existir y a 

de en t r ada u n a precomprens ión he rmenéu t i c a o técnica en las 

discusiones científ icas; a d e m á s de esto, t amb ién t iene que a c tua r 

y desarrol larse un potenc ia l de la razón en a m b a s posibi l idades 

cjue sea c a p a z de remover y neut ra l i za r «e l poder de las opac ida-

des por med io de su devenir consc iente» [42] . A este proceso 

|41] J . Habermas, «Gegcn einen positivistisch balbiertcn Ratioiialismus», 
op. cit., p. 64. 

|42] Ibíd., p. 69. 

|CKIIM: \ I MI IM idi.K 

e m a n c i p a d o r de la conc ienc ia va a hace r re ferenc ia Haber mas , 

en un l ug a r del texto n o m u y lejos del pasa je an te r io rmente cita-

do, con la expresión de un «mov imien to de la ref lex ión» ; con este 

t é rmino de resonancias hege l i anas no se qu iere aludir, como 

puede deduc i rse de lo an te r io rmente seña lado, a un acto mono-

lógico de la rcflexié)n, sino, antes bien, a esa f o r m a par t i cu l a r de 

autorref lex ión que, por l a v í a intersubjet iva del diá logo, se l ibera 

pau l a t inamente de todas esas i lusiones au togene radas por el pro-

pio pensamiento y has ta aho r a impenetrab les . 

C o n todo, H a b e r m a s no p a r e c e a ú n da r s e p o r sat i s fecho 

con el hecho de l imi ta r se m e r a m e n t e a c a r a c t e r i z a r metodo ló-

g i c a m e n t e estas c a j i a c i d adc s j^art iculares de r a c i o n a l i d a d inhe-

r en t e s a los p r o c e d i m i e n t o s p rop io s de las d i s cu s ione s 

c ient í f icas . En rea l idad , l a l í nea de reflexic>n a q u í expues t a t a m -

b ién t iene la func ión de r ecordar l e al r a c iona l i smo cr í t ico u n a 

d imens ión cognosc i t iva m á s amp l i a que él m i s m o no es c a p a z 

ni de c l a r i f i ca r ni de just if icar , a u n q u e en r e a l i d a d se t ra te pre-

c i s amen te de esa in s t anc i a cjue g a r a n t i z a en p r i m e r l u g a r el 

(progreso de los deba t e s teór icos cjue t i enen l u g a r en gene ra l ; 

H a b e r m a s r e l a c iona desde el jmne i j f i o el anáf is i s del c a r á c t e r 

au tor re f l ex ivo de las d iscus iones con el objet ivo ad i c iona l de 

f u n d a m e n t a r esas n o r m a s q u e p u e d e n servir c o m o cr i ter io a 

u n a c i enc i a cr í t ica . P a r a consegu i r esto, no obstante , se r equ i e -

re u n a t r ans fo rmac ión conc luyen te de las def in ic iones c ient íf i -

cas al á m b i t o norma t i vo ; estas cond ic iones pa ra a c c e d e r a u n a 

s i tuac ión de l iber tad sin coacc iones - y que los in ter locutores 

en u n a discus ión c ient í f ica t i enen ya s i empre cjue p r e supone r si 

q u i e r e n pa n i c ipar en un proceso c o m ú n de autoi lustrac ic ín —, 

podr í an entonces ser c o m p r e n d i d a s c o m o las n o r m a s mora l e s 

sobre las que p u e d e f u n d a m e n t a r s e l a cr í t ica . En este contexto, 

u n a c l a r i f i cac ión de las imp l i c ac iones y los supuestos n o r m a t i -

vos cjue subyacen n e c e s a r i a m e n t e al d e b a t e conduc i r í a inev i t a -

b l e m e n t e a los pa r t i c ipan te s en él a en t ende r que ellos y a es tán 

c o n t i n u a m e n t e r e c l a m a n d o c o m o e s t ánda r cr í t ico de su p rop i a 

f o r m a de p rocede r las cond ic iones de u n a d iscus ión l ibre de 

coacc ión . Esta es l a i d e a q u e H a b e r m a s p a r e c e tener en m e n t e 

cuando , en el p a s a j e cjue an te s se h a c i tado, sost iene cjue « los 
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cr i ter ios de r a c i o n a l i d a d » sólo « se d e j a n exp l i c i t a r » en el proce-

so m i s m o de la cr í t i ca ; l a l í nea de re f l ex ión q u e a q u í se p resen-

ta q u e d a , sin e m b a r g o , poco de s a r ro l l ada en el contexto 

espec í f ico de u n a a l t e rna t i va su f i c i en temente jus t i f i cada al 

mode lo de cr í t ica de las ideolog ías . H a b e r m a s no se a t reve a ú n 

a conec t a r e xp r e s amen t e el concepto de au tor re f l ex ión con la 

s i tuac ión excepc iona l de un tercer interés cognosci t ivo y, de este 

modo , desa r ro l l a r la v ía de u n a f u n d a m e n t a c i ó n ant ropo lóg ico-

t r ansccnden t a l de la cr í t i ca de la soc iedad ; p a r a d a r este paso se 

h a b r í a neces i t ado un supuesto ad i c iona l que h a b r í a d i n a m i t a -

do de f in i t i v amente el m a r c o ep i s temológ ico de la cr í t ica de 

Popper . 

Lo c ier to es q u e a m e d i d a q u e esta l í nea de ref lex ión a q u í 

e sbozada no t e r m i n a por a c l a r a r c ó m o p u e d e poner se efect iva-

men te en re lac ión ese proceso de autorre f l ex ión d i a lóg i c a con la 

dimensic>n an t e r i o rmen te desa r ro l l ada de en t end imien to comu-

nicativo, esta d i f icu l tad t e r m i n a po r g a n a r a ú n m á s peso con el 

d e s p l a z a m i e n t o h a c i a un t e rce r in terés de conoc im i en to . 

H a b e r m a s sólo d a f ina lmente este paso de a f i r m a r la ex is tenc ia 

de un tercer interés cognoscit ivo, emanc ipa to r io , u n a vez que 

demues t r a que la « au to r r e f l ex ión» , m á s a l l á del contexto funcio-

na l has ta a h o r a expuesto, t iene un va lor f u n d a m e n t a l dentro del 

proceso de r eproducc ión de la especie h u m a n a en su conjunto ; 

esto es, sólo c u a n d o el « m o v i m i e n t o de re f l ex ión» intersubjet ivo 

se p u e d e a f i r m a r c o m o u n a f o r m a de conoc imien to h a c i a l a q u e 

el ser h u m a n o se or ienta bá s i c amen te t an to en su desar ro l lo 

como en su obje t ivac ión cogni t iva de la n a tu r a l e z a y en la com-

prens ión h e r m e n é u t i c a , p u e d e l e g í t imamen t e remit i rse a un 

interés cognoscit ivo ad ic iona l y en esa m i s m a m e d i d a s i tuarse en 

el m i smo p l ano ant ropo lóg ico- t ranscendenta l q u e las otras dos 

moda l i d ade s cognoscit ivas . H a b e r m a s t ra ta de demos t r a r por 

vez p r i m e r a esta tesis t an dec is iva en su lección i n augu r a l ; será 

m á s tarde, en su invest igac ión de Conocimiento e interés, c u a n d o 

a c abe po r desar ro l l a r y e l abo r a r con m a y o r prec is ión este p l an -

teamiento , a u n q u e sin apena s mod i f i ca r lo sus tanc ia lmcntc . 

En su l ecc ión i n a u g u r a l H a b e r m a s pa r t i r á , pues , de u n a 

de f in i c ión a m p l i a d a de lo q u e s ign i f i ca el p roceso de r ep roduc -
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c ión social , h a b i d a c u e n t a de cjue y a no va a d i s t ingu i r l a t a r e a 

del t r aba jo social del p r o b l e m a del e n t e n d i m i e n t o comun i ca t i -

vo, s ino q u e va a in t roduc i r la cuest ión del desar ro l lo de la iden-

t idad del sujeto c o m o un tercer t ipo de func ión de r eproducc ión 

social . L a especie h u m a n a no sólo se or ienta , |)or cons igu iente , 

h a c i a u n a d o m i n a c i ó n inte l igente de esas ex igenc i a s l i g adas 

ob l i g a to r i amen te a la exp lo tac ión v t r aba jo de la n a t u r a l e z a o a 

l a in t e r acc ión s imbó l i c amen te m e d i a d a ; d e a l gún m o d o t a m -

bién h a de confrontarse con p rob l emas de r ivados d e la cont i -

n u a coacc ión ex is tente h a c i a l a f o rmac ión ind iv idua l d e la 

i d en t i dad : 

L a e spec i e h u m a n a a s e g u r a su e x i s t e n c i a en s i s t e m a s de t r a b a -

jo soc ia l y e n s i s t e m a s c a r a c t e r i z a d o s j x i r u n a c a p a c i d a d de 

a u t o a f i r m a r s e p o r v í a d e e j e r c e r c o a c c i ó n y v i o l e n c i a ; m e d i a n -

te un a c o n v i v e n c i a d e t e r m i n a d a p o r l a t r a d i c i ó n y a r t i c u l a d a 

en el m e d i o q u e r e p r e s e n t a l a c o m u n i c a c i ó n e n el l e n g u a j e 

c o t i d i a n o ; y, f i n a l m e n t e , con a y u d a de i d e n t i d a d e s de l Yo, cjue 

e n las suce s i va s e t a p a s d e l a i n d i v i d u a c i ó n r e f u e r z a n c a d a vez 

m á s l a c o n c i e n c i a de l i n d i v i d u o en su r e l a c i ón c o n las n o r m a s 

de l g r u p o . As í , los i n t e r é s r e c to r e s de l c o n o c i m i e n t o son i n t e r e -

ses i n h e r e n t e s a l a s f u n c i o n e s d e u n y o q u e m e d i a n t e p r o c e s o s 

d e a p r e n d i z a j e se ack ip ta a sus c o n d i c i o n e s e x t e r n a s d e v i d a ; 

cjue m e d i a n t e p roce sos de f o r m a c i ó n se e j e r c i t a en l a t r a m a de 

c o m u n i c a c i ó n d e un m u n d o soc ia l ; y cjue en m e d i o d e u n c o n -

f l i c to e n t r e sus p r o j á a s p u l s i o n e s y l a s c o e r c i o n e s soc i a l e s cons -

t r u ye su p r o p i a i d e n t i d a d |43J. 

Si H a b e r m a s hasta a h o r a se hab í a l imi tado a re l ac ionar sen-

c i l l amente la fo rmac ión de la ident idad ind iv idua l con los rendi-

mientos sociales resul tantes de l proceso del en tend imien to 

comunica t ivo , a pa r t i r de a h o r a va a d is t inguir la cuesticm del 

desarro l lo de la ident idad , en tend i éndo l a c o m o un p r o b l e m a 

específ ico de l a p roducc ión social de v ida . De este modo , como 

( jueda ev idenc i ado en el pa sa j e antes c i tado, está y a dispuesto a 

| llí| ). I l abermas , «Erkenntnis und Interesse», up. alpp. 162 y ss. 
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s u m a r a los dos intereses y a p r e v i a m e n t e desarro l l ados por él un 

tercer interés rec tor del conoc imiento ; H a b e r m a s pa r t e del pre -

supuesto de que con el proceso de formaciém de i den t i dad se 

p l an t e a t amb ién , j u n t o con los necesar ios procesos reproduct i -

vos del t r aba jo y de la in teracc ión , un m i smo m a r c o t ranscen-

denta l que p e r m i t e a p r e h e n d e r el mundo . S in embargo , éste 

sólo p u e d e a l c a n z a r va l idez s i empre v c u a n d o sea c a p a z no sólo 

de mos t ra r el pa r t i cu l a r r end im ien to cognit ivo cjue se requ ie re 

en el proceso l igado a la formación de la ident idad , sino t amb i én 

de demos t r a r su func ión soc ia lmente const i tut iva . A tenor de los 

p rob l emas asoc iados con esta t a r e a p u e d e n verse las d i f icu l tades 

que h a de a f rontar H a b e r m a s en su intento de reconduc i r la crí-

t ica de la soc iedad h a c i a un interés cognosci t ivo au tónomo . 

El presupuesto decis ivo que se r equ ie re in i c i a lmente p a r a u n 

anáf is is ep i s temológ ico de este nuevo s i s tema de referenc ia es 

u n a def in ic ión del proceso cognit ivo cjue a c o m p a ñ a a l a cons-

trucc ión de la i den t idad persona l . H a b e r m a s s i túa en el centro 

de su descr ipc ión esa d imens ión de la fo rmac ión ind iv idua l def i-

n ida j)or la t a r ea de supera r p a u l a t i n a m e n t e las n o r m a s y con-

vicc iones au toa l i enantcs ; sólo m e d i a n t e u n a intens i f icac ión de 

esta def in ic ión p u e d e él de l im i t a r el proceso e n c a m i n a d o a la 

fo rmac ión ind iv idua l en genera l del proceso s imul táneo de 

« e n t r e n a m i e n t o en un contexto de comun i c ac ión» , es decir, la 

in teracc ión soc ia l i zadora . Frente a la func ión conse rvadora que 

pa rece a sumi r el proceso de in te racc ión s imból i ca dentro del 

desarro l lo de la pe r sona l i dad puesto que aqu í el ind iv iduo se 

le pe rm i t e crecer dentro del hor izonte existencia l de u n a t radi -

c ión , el proceso de fo rmac ión de la i den t idad se ca rac te r i za 

po r u n a func ión cr í t ica : en la construcc ión de su ident idad , el 

ind iv iduo ap r ende a l iberarse pa so a paso del pode r de las f i ja-

c iones y dependenc i a s has ta ese m o m e n t o impene t r ab l e s hasta 

que, finalmente, aprendí- a i n t eg r a r y mediar , de f o r m a au tóno-

m a , las ex igenc ias de sus neces idades a h o r a deven idas t ranspa-

rentes con los r equer imientos de la soc iedad. Pero c u a n d o el 

proceso de fo rmac ión de iden t idad se def ine de este modo , es del 

todo consecuente coord inar lo t amb i én con u n a fo rma par t i cu -

l a r de conoc imiento . A d i fe renc ia de los restantes tipos de cono-
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c imiento , a saber, los propios del saber técnico y el de la com-

prens ión intersubjet iva , los actos cognit ivos que se desar ro l l an 

en el proceso de au tonomizac ión del yo n o se d i r igen al objeto 

ex t r año y opuesto de la n a tu r a l e z a o del m u n d o social , sino ba jo 

u n a f o r m a ref lex iva del propio s í -mismo [Selbst]; a la e jecuc ión 

de la acc ión en el t r aba jo o a la in te racc ión cor responde en este 

p l ano u n a au tor re fe renc ia prác t i ca , g r ac i a s a la cua l el yo 

adqu i e r e u n a comprens ión de sus coacc iones inconsc ientes y, 

por ello, logra al m i smo t i empo emanc ipa r s e de ellas. H a b e r m a s 

va a d a r a este tercer t ipo de r end imien to cognosci t ivo en 

pr incipio , t an nece sa r i amen te r e l ac ionado con la fo rmac ión 

ind iv idua l del yo c o m o el t r aba jo social con el saber técnico, y el 

en tend imien to intersubjet ivo con la comprens ión he rmenéu t i -

c a el rótulo de « au to r r e í l e x ión» ; con ello no h a c e sino l levar 

al p l ano genera l de u n a c a p a c i d a d cognosci t iva necesa r i a lo que 

él mismo, en su discusión po l ém i c a con Popper, sólo h ab í a intro-

duc ido de f o r m a m á s p ruden t e c u a n d o hac í a re fe renc ia al ren-

d imien to pa r t i cu l a r de los d iá logos científ icos. 

Natura lmente , al da r este paso H a b e r m a s no consigue en 

pr incipio m á s que da r una definición más precisa de esa capac i -

dad específ ica de conocimiento cjue j jermite el ser h u m a n o cons-

truir su ident idad. A h o r a bien, la pregunta que aqu í se p l an tea es 

ésta: ¿por qué en genera l el conocimiento adqu i r ido en el desarro-

llo de la formac ión de ident idad debe supuestamente adopta r la 

fo rma metodológica de u n a ciencia , como sucede i gua lmente con 

el saber técnico en relación con las c iencias natura les y en la com-

prensión comunica t iva en las c iencias h u m a n a s ? ¿Y cómo puede 

una fo rma cognoscit iva como ésta, tan caracter ís t ica p a r a el pro-

ceso de la adquis ic ión de la ident idad individual , func ionar como 

el marco transcendenta l de u n a teoría cuyo objeto genera l no es 

otro que el contexto vital de una sociedad? 

A fin de poder exp l icar sa t i s fac tor iamente l a d e m a n d a cog-

noscit iva de u n a teor ía cr í t ica de la soc iedad a pa r t i r de los ren-

d imientos y pres tac iones de la ca tegor í a de autor re í l ex ión , 

H a b e r m a s se ve ob l igado a responder a estas p r egun t a s en el 

ma rco de referenc ia en el cjue él se h a b í a has ta a h o r a movido ; 

s igu iendo el mode lo del p r agma t i smo , aqu í se c o m p r e n d e la 
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lóg ica de la invest igac ión de las d i ferentes c ienc ias c o m o la 

expres ión me todo lóg i c amen te ob je t ivada de d e t e r m i n a d a s act i-

tudes nac ida s en el c írculo func iona l de ac t iv idades y desarrol los 

precient í í icos . Si , s igu iendo la m i s m a lógica , debe concebirse l a 

ca tegor í a de au tor re f l ex ión l i g ada a la fo rmac ión de la i den t idad 

como u n a an t i c ipac ión p rác t i c a de un saber especia l , t i enen cjue 

encont ra r se p r imero los cr i ter ios que p e r m i t a n que su func ión se 

de f ina con la ob je t iv idad suf ic iente como p a r a que p u e d a asu-

m i r l a f o r m a de u n p roced im ien to suscept ible de ser puesto a 

p r u e b a in te r sub je t ivamente . Estos cr i ter ios se cons iguen en los 

restantes casos de las c ienc ias empí r i co -ana l í t i c a s y h e r m e n é u t i -

cas por m e d i o de un tipo de p r u e b a de cont ras tac ión que some-

te la p rax i s cogni t iva prec ient í f i ca a las ru t inas de la acc ión 

cot id i ana : las c ienc ias empí r i co-ana l í t i ca s construyen en sus pro-

ced imientos metodológ icos los controles or ientados a l a conse-

cución de logros y a siempre" incorporados en la acc ión técnica , 

del m i smo modo que las c ienc ias he rmenéu t i c a s lo cons iguen en 

las operac iones in terpreta t ivas que son efect ivas en todo proce-

so de comun icac ión . Ei éxito de un proceso or i en tado a la for-

mac ión de la ident idad , sin emba rgo , se m ide po r el graclo en ( i 

que un sujeto es c a p a z de adqu i r i r la a u t o n o m í a ind iv idua l ; por 

tanto, u n a teor í a c ient í f ica q u e d e b a presenta r se c o m o la fo rma 

metodolcrg icamente ob je t i vada de la au tor re f l ex ión t iene que 

comprende r s e de e n t r a d a c o m o una tenta t iva o r i en t ada a a yu -

d a r a ese proceso ind iv idua l de fo rmac ión a ob tener la « m a y o -

ría de e d a d » \\liindigkñi\ med i an t e un esfuerzo teór ico c u a n d o 

este desarro l lo « n a t u r a l » q u e d e obstacu l izado: el m a r c o meto-

dológ ico en el que una teoría s eme j an te obt iene srrs c redenc i a -

les cognosci t ivas hab r í a de def inirse , por cons iguiente , por el 

objet ivo de « e m a n c i p a r a la conc ienc ia de la d e p e n d e n c i a de 

poderes h ipostas iados» [44] . 

Clon todo, l l egados a este punto , cabe seña l a r t amb i én que 

u n a teor ía g u i a d a por este objet ivo requ ie re aún , si qu ie re pode r 

a sumi r u n a f o r m a in te r sub je t ivamente contrastable , de un crite-

[44] Ibíd., p. 1(52. 
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rio que p e r m i t a d e t e r m i n a r el lin ú l t imo del proceso de ref lex ión 

puesto en m a r c h a , a saber, esa situacicm ú l t ima de « m a y o r í a de 

e d a d » ; sólo a l a luz de este t ipo de noc ión p r e l im ina r se es tar ía 

r e a lmente en la posic ión a d e c u a d a p a r a d is t inguir e ident if icar , 

dentro de un proceso de fo rmac ión y a d a d o y efectuado, esos 

«pode r e s h ipostas iados» , esas coacc iones opaca s p a r a l a acc ión 

e i lusiones au togene radas , que han de ser supe r ada s por la m a r -

cha de la ref lex ión suscept ible de ser impu l s ada . A d i fe renc ia de 

lo que ocur re en los casos de las c ienc ias empí r i co -ana l í t i c a s y 

he rmenéu t i c a s , esta teor ía , c a p a z de reconstru i r el proceso pre-

c.ientífico de la autorref lexicm, se or i en ta r í a por cr i ter ios de tipo 

normat ivo ; no podr í a senc i l l amente deduc i r las reg las i n m a n e n -

tes p a r a l a contras tac ión de u n a prax i s vital y a coord inada ; más 

bien se ver ía ob l i g ada a obtener las an t i c ipando este es tado gene-

ral cjue t ra ta de produc i r m e d i a n t e un esfuerzo metodológ ico . Es 

este estado genera l susceptible de ser def in ido en t é rminos nor-

mat ivos el cjue H a b e r m a s descr ibe en un sorprendente g iro de 

su exposiciém c o m o una situacicm de «consenso no coerc i t ivo» ; 

p a r a t i l o exige , c o m o se d ice en esta fo rmu lac ión b i en conoc ida , 

u n a cer teza teór ica : 

No es c a s u a l i d a d cjue los cr i ter ios de la au to r r e l l e x i ón q u e d e n 

por e n c i m a de esa p e c u l i a r i n d e t e r m i n a c i ó n , d e ese p e c u l i a r rro 

e s t a r n u n c a del todo dec id idos , en el q u e los e s t á n d a r de lodos 

los d e m á s procesos de c o n o c i m i e n t o han m e n e s t e r de q u e se los 

soj jese y p o n d e r e c r í t i c amen te . Los e s t á n d a r de la au to r re f l e -

x ión gozan t eo r é t i c amen te de ce r t eza . El in te rés po r la e m a n -

ei|)aciórr no es a l g o q u e v a g a m e n t e v i s l umbremos , es a l g o cjue 

v e m o s a pr ior i y en lo cjue a pr ior i e s tamos . Pues a q u e l l o cjue 

nos s e p a r a de la n a t u r a l e z a es lo ún ico cjue c o n o c e m o s confor -

m e a su propí;» n a t u r a l e z a : ci l engua j e . Clon l a e s t ruc tu ra del 

l e n g u a j e v i ene v a jmes to p a r a nosotros a l go así c o m o u n a 

e m a n c i p a c i ó n . Clon l a p r i m e r a f rase q u e p r o n u n c i a m o s q u e d a 

t a m b i é n i n e q u í v o c a m e n t e ex j j r e s ada la i n t enc ión de u n con-

senso g e n e r a l cjue rro se v e a e m j i a ñ a d o por la coerc ión [ 45 ] . 

| 15] Ibíd.. p. Ki3. 
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Si H a b e r m a s y a h a b í a insist ido antes , c o m o h e m o s pod ido 

comprobar , en el supues to de u n a s i tuac ión de d i á logo l ibre de 

domin io c o m o un requis i to necesa r io p a r a l a d iscus ión c ient í f i -

ca , a h o r a esta re f l ex ión va a a s u m i r un g i ro an t ropo lóg ico al ser 

r e l a c i o n a d a en t é rm inos gene ra l e s con la e s t ruc tura del l engua -

j e h u m a n o : en la comprens ión l ingüís t ica e n t e n d i d a c o m o 

m e d i o por el que el ser h u m a n o se d i s t ingue del m u n d o a n i m a l 

hab i t a y a s i empre u n a an t i c ipac ión h a c i a cond ic iones comun i -

cat ivas exen tas de dominac ión , toda vez q u e c u a l q u i e r h ab l an -

te i nev i t ab l emente reconoce , al expre sa r un enunc i ado , l a 

o p o r t u n i d a d de a c c e d e r a u n a eva luac ión no coerc i t iva de las 

a f i r m a c i o n e s profe r idas po r él. Esta es l a p r i m e r a vez que 

H a b e r m a s hace un uso expl ic i to de la idea de una es t ruc tura 

n o r m a t i v a inhe ren te al l engua j e h u m a n o ; la tesis a d y a c e n t e de 

un d i á logo filtre de domin io , que él m á s t a rde j u s t i f i c a r á con la 

a y u d a de u n a p r a g m á t i c a universa l y conver t i rá en el f unda -

men to de u n a é t i ca del d iscurso, a c o m p a ñ a a pa r t i r de este 

m o m e n t o el desar ro l lo u l ter ior de su teor ía . 

En este punto , sin e m b a r g o , a ú n no q u e d a del todo c laro en 

qué contexto p u e d e rea l i za r se la conex ión entre un concepto 

ét ico- l ingüís t ico y l ibre de d o m i n a c i ó n de este t ipo y la m á s que 

in te resante p r e g u n t a po r un cr i ter io teór ico de urra au tor re í l e -

x ión m e t o d o l ó g i c a m e n t e conduc ida ; en efecto, Ha b e r m a s se 

e n r e d a en este a sunto en la m e d i d a en que él, en un p r i m e r 

momen to , h a b í a d i s t ingu ido es t r i c t amente entre los procesos 

e n c a m i n a d o s a la f o rmac ión de iden t idad y a la in t e racc ión 

soc i a l i zadora , ent re los o r i en tados a la adqu i s i c ión de la au to-

n o m í a del yo y el e n t r e n a m i e n t o en un contexto comunica t ivo ; 

y urra conex ión de este t ipo sólo a p a r e c e err t é rminos teór icos 

c u a n d o el proceso de fo rmac ión de iden t idad , en contras te con 

esa d i fe renc iac ión , se in t e rpre t a d i r e c t amen t e c o m o un proceso 

de s imbol izac ión de los potenc i a l e s puls ionales , esto es, c o m o 

un proceso de fo rmac ión en el q u e el Yo se desp l aza hac i a la 

expe r i enc i a de su i den t i dad pa r t i cu l a r por m e d i o de la p rog re -

siva a r t i cu l ac ión de sus ex igenc i a s y neces idades part icrr lares 

dent ro del m a r c o gene r a l de un juego de l engua j e públ ico . 

« D i á l o g o l ibre de d o m i n a c i ó n » es, por tanto, el rótulo p a r a esa 
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cond ic ión idea l , ob t en ida a t ravés de u n a comun i c a c ión l ingüís-

t ica sin coacc iones del potenc ia l ind iv idua l de neces idades , de 

un sujeto t r anspa ren te en re l ac ión cons igo m i s m o y con los 

otros y, en esa m e d i d a , a u t ó n o m o ; inver samente , u n a posible 

pe r tu rbac ión u obs tacu l i zac ión de l proceso de fo rmac ión de 

i den t i dad p u e d e en tender se c o m o el resu l tado de u n a comun i -

cac ión d e t e r m i n a d a por la coacc ión o m a r c a d a por re l ac iones 

de domin io . Sólo an te el te lón de fondo de estas def in ic iones 

resul ta inte l ig ib le po r q u é H a b e r m a s p u e d e cons ide r a r la refe-

r enc i a a la s i tuac ión idea l de au s enc i a de coerc ión inhe ren te al 

p rop io l engua j e y a c o m o u n a respues ta a l a p r e g u n t a por los 

cr i ter ios de la au tor re í l ex ión . Si los r end imien tos de la ref le-

x ión, en v i r tud de los cua l e s se desa r ro l l a un ind iv iduo has ta 

convert i rse en un sujeto au tónomo , son actos l ingü ís t i co-comu-

nicat ivos propios de un potenc ia l pu l s iona l n a t u r a l m e n t e deter -

m i n a d o , se en t i ende que la m e t a i n m a n e n t e del proceso de 

fo rmac ión ind iv idua l h a de ser u n a s i tuac ión de d iscurso l ibre 

de coacc iones ; por tanto, u n a c i enc ia que , en v i r tud de su 

esfuerzo teór ico, t rate de volver a pone r en func ionamien to un 

proceso de fo rmac ión i n t e r r u m p i d o o d is tors ionado, sólo h a de 

de j a r se o r i en ta r por l a pe r spec t iva de supe r a r esos obstáculos 

comun ica t i vos que s i s t emá t i c amente b loquean la l ibre a r t i cu l a -

c ión del potenc ia l pu ls iona l . De ahí que los cr i ter ios de u n a teo-

r ía que t iene corno mode lo el mov im ien to de la au tor re í l ex ión 

se ident i f iquen en ú l t imo t é rm ino corr el idea l de u n a comun i -

cac ión universa l y l ibre de coacc iones . 

De todo este p l a n t e a m i e n t o se d educe que H a b e r m a s no 

p u e d e re t ro t rae r el s aber emanc ipa to r io , en los mismos t é rm i -

nos que el s aber técnico o el práct ico , a un tercer interés de 

conoc im ien to au tónomo ; el s abe r crít ico, c o m o el conoc imien -

to de las c i enc ias he rmenéu t i c a s , se a s i en ta t r an s cenden t a lmen -

te antes b i en en el p lexo práct ico-v i ta l de la c o m u n i c a c i ó n 

inhe ren te al l engua j e ord inar io ; no obstante , su r end im ien to 

ref lex ivo espec ia l nace sólo u n a vez que cons ta ta b loqueos o 

de fo rmac iones , aspectos que conc i e rnen e spec i a lmente al pro-

ceso de comun i c a c ión prec ient í f i co de u n a f o r m a inacces ib le a 

la h e r m e n é u t i c a . Ésta es l a r azón por la que H a b e r m a s m á s 
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t a rde r e conoce r á al in terés cognosci t ivo cr í t ico un estatuto der i -

v a d o y, f ina lmente , lo h a g a co inc id i r con el in terés p rác t i co en 

la amp l i a c i ón de las in t e r acc iones l ingüís t icas [46 ] . A h o r a b ien , 

lo que t amb i én p u e d e deduc i r se de estas exp l i cac iones es cjue 

H a b e r m a s t iene en men t e el e j emp lo de un ps icoaná l i s i s inter-

p r e t a d o en t é rminos l ingüíst icos c u a n d o él in i c i a lmente , jx>r 

m e d i o de los r end imien tos ref lexivos del proceso de fo rmac ión 

ind iv idua l , t ra ta de c l a r i f i ca r la e s t ruc tura me todo lóg i c a de u n a 

Teor í a Cr í t i c a de la soc iedad . El ps icoaná l i s i s aqu í t ra ta de d a r 

respuesta c o m o c i enc i a a las pe r tu rbac ione s n a c i d a s en este 

proceso de fo rmac ión ; t iene c o m o objet ivo impulsar , po r así 

decir lo , «de sde f u e r a » , todas aque l l a s fue rzas c m a n c i p a t o r i a s 

inherentes a la comun i c a c ión l ingüís t ica fue rzas m e d i a n t e las 

cua l e s el ind iv iduo a p r e n d e p a u l a t i n a m e n t e a fo rmarse , pero 

que en d e t e r m i n a d o s casos a ra íz de pe r tu rbac ione s t amb i én 

p u e d e n q u e d a r n e u t r a l i z a d a s — b u s c a n d o posibles in t e rp re t a -

c iones p a r a las causas soc i a l i zadoras de los obstáculos en la 

comun i c ac ión ; si con la a y u d a de u n a in te rpre tac ión a d e c u a d a 

de la expe r i enc i a c au san t e se log ra tener éxi to f i n a lmen t e en 

p roduc i r s i m u l t á n e a m e n t e un acto ele r e cue rdo y un proceso 

retrospect ivo por v í a de la expres ión l ingü ís t ica en pac ientes , se 

p u e d e aqu í t amb i én a c c e d e r a u n a l ibe rac ión de las coacc iones 

p rovocadas por un conf l ic to inconfcsado . Lo d icho aqu í has ta 

aho ra , c ierto es, sólo es el esbozo prev io de u n a in te rpre tac ión 

t eó r i co - l i ngü í s t i c a de l p s i coaná l i s i s , pos i c ión de la cjue 

H a b e r m a s sólo o f r ece rá u n a i lus t rac ión h e r m e n é u t i c a y u n a 

jus t i f icac ión teór ico-c ient í f ica en su ensayo Conocimiento e interés; 

sin e m b a r g o , estas breves ind icac iones p u e d e n bas ta r por a h o r a 

p a r a pe rm i t i rnos r econocer el m a r c o ep i s temotóg ico en el cjue 

el t r a t a r á de f u n d a m e n t a r esa t e rce ra c iase de c i enc ia , esa 

fo rma especia l de Teor í a Cr í t i c a . H a b e r m a s supone cjue el psi-

coaná l i s i s r epresenta el mode lo metodotóg ico de una Teor í a 

Cr í t i c a de la soc iedad : del m i smo m o d o cjue el p r i m e r o a n a l i z a 

[46| Cfr. J . Habermas, «Nachwort» (1973), Erkenntnis und Interesse, ofi. cit., 
pp. 3()7 y ss.; j jara esto en concreto, véase: pp. 400 y ss. 
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el proceso de f o r m a c i ó n ind iv idua l ba jo el interés de un cono-

c im ien to emanc ipa to r io , l i be rando a un sujeto del pode r de 

coacc iones opaca s a su c a p a c i d a d de acc ión , así t amb i én la 

Teor í a Cr í t i c a de la soc i edad invest iga co r r e spond i en t emente ci 

proceso de fo rmac ión de la espec ie p a r a disolver sus d e p e n d e n -

c ias inconsc ientes respecto al poder . A h o r a b ien , ¿ cómo h a de 

reconst ru i r se la h is tor ia de la soc iedad h u m a n a de tal f o r m a 

q u e p o d a m o s encon t r a r en e l la la co r r e spondenc i a f i logené t i ca 

c on el proceso ind iv idua l de la f o rmac ión de i d en t i d ad ? ¿Y poi-

qué t iene la h is tor ia efect iva de la espec ie ser c o m p r e n d i d a 

desde este p r i s m a c o m o un proceso de fo rmac ión distorsionado? 
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D O S R E C O N S T R U C C I O N E S DE EA H I S T O R I A DE L A 

E S P E C I E EN C O N F L I C T O : EL E N T E N D I M I E N T O 

C O M O P A R A D I G M A D E L O S O C I A L 

En su cr í t ica del posit ivismo H a b e r m a s se mueve s iempre dentro 

de los pa rámet ros de la teor ía social. Dado que él desde el princi-

pio trata de d a r respuesta a la cuestión epis temológica ele los cri-

terios de val idez del posit ivismo desde la perspect iva de un 

t ransccndenta l i smo or ientado en términos antropológicos, en su 

aborda je metodológico de la cuestión no puede sino sentirse con-

cern ido con las cuestiones bás icas de la teoría de la sociedad. En 

este contexto, el ámbi to de los intereses precientíf icos, hac i a el que 

él quiere remontarse p a r a situar los diferentes métodos de investi-

gac ión existentes sólo puede valer como posible condición trans-

cendenta l si se puede mostrar cjue está indisolublemente un ido al 

proceso de v ida social de la especie h u m a n a ; es decir, las diferen-

tes formas de acción social existentes l igadas, por otra parte , a 

su vez a los respectivos intereses rectores del conocimiento — tie-

nen que poder comprenderse al mismo t iempo como e lementos 

constituyentes universales de las sociedades. Es en este preciso 

sentido en el que la doctr ina de los intereses rectores de conoci-

miento desp legada por H a b e r m a s en el ma rco de su crít ica del 

posit ivismo d a un paso más p a r a hace r referencia a un concepto 

mater ia l de sociedad; es t ambién en estas coordenadas donde 

apa recen los diferentes tipos de acc ión cognosci t ivamente med ia -

dos que la teoría del conocimiento hab í a encontrado como rendi-

mientos sociales grac ias a los cuales se constituye un plexo vital 

socia l izado y se desarrol la a lo largo de un proceso histórico. 
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Es en este contexto en el cjue se hab í a puesto de manif ies to la 

ca tegor ía de « t r aba jo socia l» in ic i a lmente como la p r imera 

fo rma de una prax i s de este tipo, de u n a acc ión que, junto con 

los requisitos tácticos necesar ios p a r a la reproducc ión social, c rea 

las condic iones t ranscendenta les de la const i tución de la rea l idad ; 

de a lgún modo ésta categor ía se reve laba a l a conc ienc ia como 

una clase de ac t iv idad en cuyo m a r c o ele orienlaciéni cognit ivo se 

jx td ían asentar en un p lano t ranscendenta l las c iencias emp íneo -

anal í t icas . Lo signif icativo del asunto es cjue H a b e r m a s se l imita 

a introducir senc i l l amente la ac t iv idad del t r aba jo como acc ión 

ins t rumenta l ; es decir, hace abstracc ión de todos aquel los ele-

mentos expresionistas y conformadores de pe r sona l idad cjue, por 

e jemplo, el joven M a r x , s igu iendo de cerca a Hege l y al roman-

ticismo, hab í a t e rm inado jx>r atr ibuir ad i c iona lmente a la cate-

gor ía de trabajo, y se cent ra exc lus ivamente en el pun to de vista 

de la disposiciém inst rumenta l la acc ión rac iona l con respecto 

a fines [zweckrational] sobre los procesos natura les 11 ]: 

Por ' t r aba jo ' o a cc ión r ac iona l con respec to a f ines e n t i e n d o o 

b ien la acc ión i n s t rumen t a l o b ien la e lecc ión r ac iona l , o u n a 

c o m b i n a c i ó n de a m b a s . L a acc ión in s t rumenta l se o r i en t a jx t r 

r eg l a s técn icas cjue de s c an s an sobre el s abe r e m j m i c o . Lsas 

reg i a s imp l i c an en c a d a ca so jmmós t i co s sobre sucesos obser-

vables , y a s ean tísicos o socia les ; estos jmuKÍsticos j j u eden resul-

t a r v e rdade ro s o falsos [2] . 

|lj Para el elemento romántico del concepto de trabajo marxiano, cfr. 1'. 
Rodcr, «Von der Fi ührornantik zum ¡ungen Marx. Rückwártsgcwa licite 
Proplictic cines qualitativen Naturbegril ls». en ( i . Disclmcr v R. Líber, eds. 
Romantisc/ie l tapie l topische Romanlik. 1 li ldesheim, 197 f, pp. I 19 v ss.; Agnes 
Heller. «Habermas and Marxism». en: J. B. Thompson v I). Held. eds. 
Habermas. Critica! Debates. Londres. 19ÍÍ2, pp. 21 y ss. Para el problema de un 
posible concepto de trabajo debilitado en este sentido, cfr. Axel Honneth, 
«Arbcit und instrumentales Handcln», en A. Honneth y t*. Jaegg i , eds. Arbeil, 
Handhuig. .\ormativiliil. Frankfurt 1980, pp. 185 y ss. 

[2| J . Habermas, «Technik und Wissenschaíi ais 'Ideologie'», 'lecbnik und 
W'issenschajt eds 'Ideologie\ op. cil.. p. (¡2 |trad. castellana: Ciencia r técnica como 
ideología. Ld. léenos. Madrid, 1992]. Ha sido Thomas McGarthv quien lia 
sabido resolver las posibles confusiones surgidas de la distinción existente. 

| ( :k i M I : \ di i i'i >i ¡i i; | 

Natu r a lmen t e , en la m e d i d a en cjue H a b e r m a s no c o m p a r -

te la c a r ac t e r i z ac ión enfá t i c a de la acc ión del t r aba jo c o m o un 

acon tece r expres ivo, pe ro sí el concepto e l emen t a l del t r aba jo 

social c o m o proceso un iversa l de la a j í ro j i i ac ión cognosc i t iva de-

la n a t u r a l e z a - un p l a n t e a m i e n t o que se r e m o n t a a la t r ad ic ión 

de la teor ía social desde M a r x , él se va a de sp l a za r m á s a l l á 

del m a r c o del m a r x i s m o c lás ico a f i r m a n d o un s egundo t ipo de 

acc ión necesa r i a p a r a la r eproducc ión . En la cr í t i ca del posit i-

v i smo se h a b í a puesto de man i f i e s to has ta qué pun to el en ten-

d im ien to comun ica t i vo r ep re sen t aba u n a s e g u n d a f o r m a de-

p rax i s social que , al igual que el t r aba jo , e s t aba ind i so lub l emen-

te c o n e c t a d a a la r ep roducc ión social de la especie ; a p a r e c í a en 

e scena c o m o la f o r m a de acc ión en cuyo m a r c o cogni t ivo de 

or i en tac ión se e n r a i z a b a n t r an s cendcn t a lmen t c las c ienc ias his-

tó r i co -hermenéut i ca s . Ea r ceva luac ión ep i s temológ ica de la 

comprens ión del sent ido, resu l tado de la cr í t i ca del pos i t iv ismo, 

corre aqu í pa r e j a s con la r eeva luac ión teór ico-socia l de la cate-

gor í a de in te racc ión ; pues , j u n t o con el r end im ien to del cono-

c im ien to he rmenêu t i co , t iene t amb i én que reconocerse el 

factor de la acc ión prec ient í l i ca c u y a expres ión metodo lóg i -

c a m e n t e s i s temát ica aqué l r epresenta f rente a l a r educc ión 

pos i t iv i s t a ele la p r a x i s h u m a n a a m e r o h a c e r t écn i co . 

dentro de la acción racional conforme a lines, entre acción instrumental y 
acción racional: «Habermas considera importante la distinción, porque nos 
permite separar la contribución que hace el progreso técnico a la racionaliza-
ción de la acc'ión de la racionalizai ión de la v ida debida a mejoras en los pro-
cedimientos mismos de toma de decisiones. Pero es erróneo presentar la 
distinción, como aquí se hace, corno una distinción entre dos tipos de accio-
nes. La decisión racional v la aplicación de medios técnicamente adecuados 
parecen constituir más bien dos momentos de la acción racional con respecto a 
lines. Al perseguir racionalmente determinados lines cspcciíicados, el agente 
tiene que tener en cuenta tanto la información disponible íque comprenderá 
leyes generales, regularidades empíricas, posibilidades técnicas, circunstancias 
particulares, medios alternativos v sus diferentes probabilidades de éxito, efec-
tos laterales, y efectos que se siguen del empleo de las diferentes medios, etc.) 
como las reglas de preferencia y las máximas de decisión que lia adoptado» 
¡Th. McC.arthy, hritik der lérstándigiingsverlia/luisse. Frankfurt, 1980, p. 'M |trad. 
castellana: hi teoría critica de 'jürgen Habermas. Madrid, 'Icenos, 1987]:. 
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H a b e r m a s c o m p r e n d e este d i fe rente m o d o de acc ión subyacen-

te a la comprens ión ele sent ido en tanto cjue f u n d a m e n t o p r á c -

tico c o m o un tipo de ac t i v idad h e r m e n ê u t i c a g r a c i a s al cua l 

p u e d e n l l ega r a c o m p r e n d e r s e entre sí los sujetos a c e r c a de un 

s i s tema social de n o r m a s y, en esa m i s m a m e d i d a , ac tua l i z a r lo 

respecto a su va l idez en s i tuac iones m á s espec í f icas . En el pr i -

m e r p l ano de la def in ic ión a p a r e c e aqu í en p r i m e r l u g a r este 

aspecto del s egu im ien to comun ica t i vo de n o r m a s : 

Por acc ión c o m u n i c a t i v a en t i endo u n a in te racc ión s imból i ca -

m e n t e m e d i a d a . S e or i en ta de a c u e r d o con n o r m a s in te rsub je -

t i v amen t e v igentes q u e de f inen expec t a t i va s rec íprocas de 

c o m p o r t a m i e n t o y q u e t ienen q u e ser en t end ida s y reconoc idas , 

por lo m e n o s po r dos sujetos agentes . Las n o r m a s socia les v ie-

nen u rg ida s po r sanc iones . Su sent ido se ob je t iva en la c o m u n i -

cac ión l ingü ís t ica co t id i ana . M i e n t r a s cjue la va l idez de las 

r eg l a s t écn icas y de las es t ra teg ias d e p e n d e de la va l idez de 

e n u n c i a d o s e m p í r i c a m e n t e ve rdade ros o a n a l í t i c a m e n t e cor rec -

tos, la va l idez de las n o r m a s socia les sólo se f u n d a en la inter-

s u b j e t í v i d a d del a c u e r d o sobre i n t e n c i o n e s v sólo v i e n e 

a s e g u r a d a po r el r e conoc imien to genera l de ob l i gac iones [3) . 

( Ion estos dos conceptos de acc ión comun ica t i va y acc ión 

ins t rumenta l es tamos y a en condic iones de acceder , pues, a ¡as 

cond i c iones e l e m e n t a l e s p a r a u n a teor ía de la soc i edad . 

Tomados con jun tamente , a m b o s cont ienen las ind icac iones 

p a r a un concepto más genera l de soc iedad en el cjue el proceso 

de la reproducc ión mate r i a l apa r ezca depend i en te de un proce-

so de en tend imien to intersubjet ivo m e d i a d o por n o r m a s socia-

les: el t r aba jo social se inser ta en un m a r c o a m p l i o de 

in teracc ión social , y a cjue sólo aqu í los m i embros de u n a socie-

d a d p u e d e n l l egar a en tenderse entre sí a c e r c a de las n o r m a s 

obl igator ias que son capaces de regu la r la o rgan izac ión de la 

v ida social en su con junto y, en esa m e d i d a , t amb i én el proceso 

de t raba jo . Sobre la base de este concepto normat i vo de socie-

13] J . 1 Iabermas, 'leehnik und II 'issenschajt ais 'Ideotogie', op. cit., pp. (>2 v s. 

[ ( ' K M i e \ 111 ! n u n i; | 

d a d se d isue lven as imismo, c o m o y a ha pod ido reconocerse por 

a l guna s a lus iones, los p rob l emas que a la hora de construir su 

teor ía de la acc ión imp id i e ron a Adorno , por un lado y a 

Foucault , por otro, conduc i r los rend imientos sus respectivos 

d iagnóst icos crít icos de su t i empo a un anál is is de la soc iedad 

m á s convincente . La teor ía de la soc iedad h a b e r m a s i a n a recu-

p e r a en su p l an teamien to , por su parte , a d e m á s del ámb i to de la 

r eproducc ión mater i a l desa r ro l l ada a través de las ac t iv idades 

ins t rumenta les , t amb i én la d imens ión comun ica t i va de la inte-

g r ac ión norma t i va , a saber, l a reproducc ión s imból ica ; no igno-

ra l a exis tencia , en ci ámb i to de la prax i s social , de ese e l emento 

de consent imiento r egu l ado n o r m a t i v a m e n t e desde ci cua l sólo 

p u e d e n l l egar a comprende r se el pode r y la dominac ión como 

f enómenos sociales; en el concepto de « a c c ión comun i ca t i v a » , 

H a b e r m a s , por tanto, desp l aza ci proceso del en tend imien to 

intersubjet ivo en c a m b i o a ese l ug a r centra l cjue h ab í a sido ocu-

pado , en ci caso de la teor ía de la soc iedad que se r emon t a a 

M a r x , por el t r aba jo social y, en ci caso de la teor ía del poder de 

Nietzsche, por la l ucha de actores sociales en confl icto; de paso 

va a ayudar , como sólo hab í a sido c a p a z de hacer lo Anton io 

Gramsc i en sus escritos, a l levar la mot ivac ión centra l del p l an -

t e amien to de Durkhe im a la t radic ión del m a r x i s m o crít ico [4 j . 

El concepto de in te racc ión m e d i a d a s imbó l i c amente de f ine 

en este contexto la posic ión espec ia l cjue el p l a n t e a m i e n t o teó-

rico h a b e r m a s i a n o va a o c u p a r dent ro ele la t rad ic ión de la teo-

r ía crítica, de la soc iedad cjue se: r e m o n t a a M a r x . En un giro 

e s t imu lado po r la expe r i enc i a de la h e r m e n é u t i c a , H a b e r m a s 

va a r e t o m a r las p r eocupac iones de las corr ientes no rma t i v a s y 

teór ico- l ingüís t icas dent ro del p en s am i en to sociológico [5] ; 

[4] Dav id Loekwood ha comparado el papel de ( íramsci en el marxismo 
con el de Durkheim en la sociología clásica: D. I.ockwood, «The Weakest 
Line in the chain? Some Comineá is on the Marxisl Tl ieory of Aclion», 

Research in the Sociolugv o j Work I (15)81 i, pp. 435 y ss. 
[5] Cfr., sobre todo, J . Habermas, ~¿ur Ijigik der Sorjahcissenschajten, op. cit.. 

en especial: pp. 203 v ss. [trad. castellana: f j í g i c a ele las ciencias sociales, Madr id , 
l é e n o s , 1 9 0 0 1 . 
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m e d i a n t e este mov imien to , él se protege , desde el pr inc ip io , 

con t r a todo posible r cducc ion i smo o r i en t ado a i n t e rp re t a r l a 

soc i edad c o m o un contexto l ibre de n o r m a s de acc iones instru-

men ta l e s o es t ra tég icas ; el en t end im i en to i n m a n e n t e al l engua -

j e o rd ina r io ace rca de las n o r m a s rec toras de la acc ión se 

reconoce a h o r a c o m o la d imens ión cjue sost iene las soc iedades ; 

po r p r i m e r a vez en la h is tor ia del ma rx i smo , l a acc ión comun i -

ca t iva se a b o r d a s i s t emá t i c amente c o m o el p a r a d i g m a de lo 

socia l . Na tu r a lmen t e , esta posic ión bás ica ob ten ida po r v ía 

ep i s t emológ i ca no bas t a a ú n , sin e m b a r g o , p a r a f u n d a m e n t a r 

u n a concepc ión t eór i co -comun ica t i va de la soc i edad y, de este 

modo, opone r a u n a in t e rpre t ac ión reducc ion i s t a de la h is tor ia 

de la espec ie u n a a l t e rna t i v a m á s convincente , toda vez que el 

mode lo de soc iedad al que conduce la a r g u m e n t a c i ó n ant ropo-

lóg i co- t r anscendenta l de la cr í t i ca h a b e r m a s i a n a del posit ivis-

m o sólo proyec ta u n a i m a g e n g rose ra y un tanto s impl i f i cada , 

m á s aún , d e m a s i a d o es tá t ica y pac í f i c a , del contexto de v ida 

social . De hecho, lo ún ico que s abemos has ta a h o r a es cjue el 

desar ro l lo de la r ep roducc ión social h a de in te rpre ta r se c o m o 

un proceso de comun i c a c ión a m p l i a d a dent ro de g rupos dent ro 

del cua l se o r g a n i z a n las t a reas ele l a p roducc ión ma te r i a l sobre-

la base de n o r m a s r econoc idas soc i a lmente ; q u e d a , no obstan-

te, aqu í aún pend i en t e saber c ó m o p u e d e c o m p r e n d e r s e la 

d i n á m i c a in t e rna de ese contexto prác t i co de acc ión no rma t i -

v a m e n t e in t eg r ado c o m o un proceso de fo rmac ión de la espe-

cie- h u m a n a . 

De hecho, si quiere- a v a n z a r de- sus p l an t e amien tos teór ico-

comunica t ivos p roceden te s de su cr í t ica del pos i t iv i smo hac i a 

una nueva comprens ión de la h is tor ia de- la especie , H a b e r m a s 

t iene cjue pode r r e sponder a las p r egun t a s p l a n t e a d a s pr inc ipa l -

men te en re lac ión cem la const rucc ión de u n a teor ía de la socie-

dad ; p a r a esto, es de g r a n impor t anc i a ele- e n t r a d a consegu i r 

u n a c l a r i f i cac ión de la d i n á m i c a h is tór ica de desar ro l lo de las 

soc iedades . C o n la amp l i a c ión ca tegor i a l de la c a t egor í a de 

r eproducc ión social a la d imens ión del en t end im ien to comun i -

cat ivo se presenta a s im i smo el mov im ien to histór ico de las 

soc iedades ba jo u n a luz a lgo d i ferente ; en l ug a r de d e t e r m i n a r -

| ( ;I<LL K A 1)1 I I K j 

se exc lus ivamente por los estadios de la p roducc ión mate r i a l , el 

desarro l lo social se v a a m e d i r y r egu l a r t a m b i é n por las f o r m a s 

y conten idos de la in te racc ión m e d i a d a s imbó l i c amen te ; no son 

y a las consecuenc i a s socia les de los procesos l i gados al desa r ro-

llo económico , sino el p lexo d i n á m i c o cr i s ta l i zado entre el t ra -

baje) social y el proceso expans ivo del en t end im ien to el q u e 

c o n f o r m a a h o r a el f e n ó m e n o que se neces i ta expl icar . Dent ro 

del á m b i t o de este p r o b l e m a gene r a l que a q u í se p l an t ea , la 

s e g u n d a cuest ión cjue e r a de ex t r ao rd ina r i a i m p o r t a n c i a p a r a la 

teor ía de la soc iedad desde s i empre y cjue resu l ta e spec i a lmen-

te in te resante p a r a nosotros, a saber, l a del n a c i m i e n t o de la 

d o m i n a c i ó n y con ello, de la l eg i t imac ión del poder , q u e d a en 

c ier to m o d o y a c e r r a d a . Pa r a H a b e r m a s este v ie jo p r o b l e m a 

surge en el contexto espec í f ico def in ido por el concep to c lave de 

en t end im i en to intersubjet ivo; pue s con la in t roducc ión de la 

teor ía de la in te racc ión , el su rg imien to y ei e jerc ic io del p o d e r 

social q u e d a re-presentado de f o r m a diferente que en las teor ías 

socia les de A d o r n o y Foucaul t : c o m o un hecho norma t i vo ; el 

e s t ab lec imiento de la d o m i n a c i ó n se c o n t e m p l a a h o r a c o m o un 

proceso que a s u m e la f o r m a de un a c u e r d o intersubje t ivo acer -

c a de n o r m a s sociales, es decir, como el desar ro l lo de u n a for-

m a c i ó n mora l de consenso; de ahí t engan cjue ana l i z a r s e e 

invest igarse los m e c a n i s m o s o factores mot ivac iona l e s cjue son 

c apace s de inf lu i r en los procesos intersubjet ivos de a c u e r d o 

no rma t i vo de tal f o r m a que los g rupos c i r cuns t anc i a lmen te en 

desventa j a estén d ispuestos a a c e p t a r el s i s tema es tab lec ido de 

pode r y pr iv i leg ios ; sólo c u a n d o este contexto q u e d a suf ic iente-

m e n t e a c l a r a d o p u e d e contestarse y exp l i ca rse c ó m o la distri-

buc ión a s imé t r i c a de c a rga s y venta j as h a sido c a p a z de 

encon t r a r ei nivel d e a c u e r d o mora l p resupues to por los con-

ceptos t eó r i c amen te rectores [tí]. 

[ti] Comej pone- de- manifiesto la propia historia de la sociología, en la 
solución de este problema van a diferenciarse las diferentes corrientes existen-
tes dentro de la tradición normativista de la teoría ele la sociedad; el hecho 
comúnmente admitido de la integración normativa ele las sociedades va a 
asumir una iorma teórica diferente dependiendo de si ésta se interpreta como 
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C o m o es fácil de observar , un t r a t amien to de estos dos com-

plejos p rob l emát i cos y a no es posible po r la v í a ind i rec ta de u n a 

teor ía ep i s t emológ i ca r enovada en t é rminos ant ropo lóg ico-

t rascendenta les , s ino sólo y a po r el apoyo d i rec to de u n a teor ía 

de la soc iedad . De ahí que encon t r emos las respuestas que 

H a b e r m a s t r a ta de d a r a estas dos cuest iones a c e r c a del des-

arro l lo histórico y el o rden social de las soc iedades en los escri-

tos tcór ico-socia les r eun idos en esta fase de su t e m p r a n a cr í t ica 

del pos i t iv ismo; ent re ellos, p o d e m o s destacar , sobre todo, la 

colecc ión r eun ida ba jo el t í tulo de Ciencia y lécmca como ideologia, 

pero t a m b i é n el co r re spond ien te cap í tu lo del l ibro Conocimiento 

e interés [7] , C i e r to es que la r econs t rucc ión que r ea l i z a 

H a b e r m a s de la teor ía de la soc i edad no se ve ob l i g ada a a r r a n -

ca r c o m p l e t a m e n t e de la n a d a : en esta d i recc ión de un m o d e l o 

t eór i co-comunica t ivo de soc iedad y a a p u n t a b a n , por e j emplo , 

los e s tud ios c i en t í f i co - soc i a l e s q u e a c o m p a ñ a b a n su 

Habihlationschrift, t i tu l ada Historia y crítica de la opinión pública, así 

c o m o t amb i én desa r ro l l ados en va r i a s de sus cont r ibuc iones a 

su obra Teoría y práctica [8], 

Ya en su l ibro sobre la esfera púb l i ca H a b e r m a s h a c í a uso 

de u n a in t e rpre t ac ión t eór i co -comun ica t i va de la r e a l i dad 

social . S in e m b a r g o , a q u í la tesis bás i ca de su teor ía de la socie-

la consecuencia de un sistema de valores aceptado universalmente (Farsonsi; 
como un proceso vital en el acontecer l ingüístico de la tradición 
(Hermenéutica); como el resultado consensualmente obligado de un poder 
simbólico (Bourdieu); o como un complejo juego de relaciones entre la forma-
eiédi del consenso y el pode?' (Habermas; Gramscij. 

[7] J . Habermas, «Tcclmik und Wissenschaft ais «Ideologie», Technik und 
IVissfnsc/iqfl ais 'Ideologie'. op. cil., pp. 1K-103; J. I l abcnnas . F.rkenntnis und 
Interesse, op. a l , en especial, caps. 2, 3 y 12 (trad. castellana; Conocimiento e inte-
rés. Madr id . Taurus, 19!!!)]. 

|8| J . Habermas, Struktuncandel der Úffenthchkat. I)armstadt/Neu\vied. 
1982 |trad. castellana; Historia y crítica de ta opinión pública : la transformación 
estructural de la rula pública, México, Gustavo Gili, 2002]; «Fraktische Folgen 
des wissenschaftlich-tcchnisehen Fortscliritts», Theorie und Praxis, op. cit., 
pp. 336 y ss. [trad. castellana: lerna y praxis : estudios de filosofía social, Madrid. 
' léenos. 1997]; «Dogmatismus. Vernunft und Kntseheidung Zu Theorie 
und Praxis in der vorwissenschaftlichen Zivilisation», op. cit., pp. 307 y ss. 
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d a d t o m a en pr inc ip io la f o r m a impl í c i t a de u n a h is tor iogra-

f í a s i s temát ica . H a b e r m a s recons t ruye el g i ro es t ruc tura l de la 

esfera púb l i c a bu rguesa c o m o un proceso de desarro l lo con-

t rad ic tor io y de socavamien to subs igu iente de u n a idea n o r m a -

t iva . En el m a r c o de un aná l i s i s h is tór ico- inst i tuc ional ]9 ] , él 

s igue la p is ta de ese proceso de i lus t rac ión m o r a l por el que la 

burgues í a e m a n c i p a d a a p r e n d e a c o m p r e n d e r la nece s idad 

p r ác t i c a de u n a t r an s fo rmac ión de l a d o m i n a c i ó n a rb i t r a r i a en 

u n a acc ión rac iona l ; c o m o resu l t ado de este proceso de a p r e n -

diza je , q u e él t r a t a de c o m p r e n d e r c o m o un proceso efect ivo de 

c o m u n i c a c i ó n entre c i u d a d a n o s reun idos ba jo un espac io de 

d iscus ión, H a b e r m a s va a cons ide ra r la i d e a l ibera l de u n a esfe-

ra púb l i c a de discusión sin coacc iones [10] , C i e r t a m e n t e , en 

contras te con esto, las e s t ruc turas de soc iedad de c lase bu rgue -

sa, las f o r m a s o rgan iza t i va s del c ap i t a l i smo t e m p r a n o del t r aba -

jo y la d o m i n a c i ó n t amb i én fueron cond ic iones l im i t adora s de 

estas consecuenc ias . Por todo esto, po r m u c h o que d i e r a f o r m a 

a la au tocomprens ión m o r a l de la bu rgues í a a scendente y f u e r a 

c a p a z de obtener la f ue r z a de un pr inc ip io o r i en t ador de l a 

acc ión , esta idea n o r m a t i v a sólo pod í a rea l i za r se de u n a f o r m a 

cont rad i c to r i a . H a b e r m a s c o m p r e n d e el proceso de inst i tucio-

na l i z ac ión de los pr inc ip ios norma t i vos e n c a r n a d o s en el m o d e -

lo l ibera l de esfera púb l i c a c o m o un proceso de progreso mora l 

l im i t ado desde el pr inc ip io ; pe ro el potenc i a l e m a n c i p a t o r i o 

e n c e r r a d o en esas idea s no p u e d e desar ro l l a r se ins t i tuc iona l -

m e n t e sin obstáculos , toda vez cjue los presupues tos cap i ta l i s tas 

de una des igua l d is t r ibuc ión y p r o p i e d a d del pode r func ionan 

c o m o u n a l imi t ac ión social con t r a este proceso. 

[9] Cfr. para el estatuto teórico del libro sobre la opinión pública, el estu-
dio de Jean Cohen: «Warum noch politisclie Thcoric? Anmerkungen zu 

Jürgen Habermas» , en W. Bonss y A. Honneth, eds. Sozialforschung ais Kritik, op. 
cit., pp. 327 y ss. 

[10] Conto no es difícil comprobar, Habermas anticipa en la descripción 
de esta idea de la opinión pública liberal la idea básica de su ética del discur-
so; clr., sobre todo, su apropiación de la filosofía moral kantiana: J . 
I labermas, Slruktiinnmdel der Qffentlichkeil, op. al., § 13, pp. 127 y ss. 
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H a b e r m a s sigue en su estudio [11] el rastro de este desarro-

llo a lo la rgo de la historia de la esfera púb l i ca burguesa incluso 

hasta el punto de l l egar al estadio en el que, con la ob l i gada 

construcción del Estado social y el nac imien to de los med ios de 

masa s fo rmadores de opinión, se ven a m e n a z a d a s con su posible 

desapar ic ión las condic iones estructura les inst i tucionales que 

hab í an sido en otro t iempo or i g ina r i amente constitutivas p a r a la 

idea no rma t i v a de u n a esfera púb l i ca de discusión sin coacciones. 

Es aqu í donde la m i r a d a d i s t anc i ada del h is tor iador va ced iendo 

poco a poco a favor de la m i r a d a p r ác t i c amen te compromet ida 

del teórico de la soc iedad. Y es que H a b e r m a s no sólo se intere-

sa por la exposic ión histórica de la l ínea de desarrol lo de la esfe-

ra púb l i ca l iberal , sino t amb ién por u n a posible i lustrac ión y 

c lar i f icac ión or i en tadora de la acc ión ace rca de los apara tos ins-

t i tucionales del cap i ta l i smo tardío; ana l i z a así los pel igros que, 

procedentes de la t r ans formac ión socio-estatal del capi ta l i smo, se 

c i e rnen sobre el pr inc ip io de la esfera púb l i ca de discusión con 

objeto de adqu i r i r de este m o d o in formac ión ace rca de cómo se 

organ izan hoy las opor tun idades ele una rea l izac ión prác t i ca dé-

los ideales en otro t i empo asociados con ese mode lo l iberal . Al 

f inal , ese anál is is histórico se t e rm ina t r ans fo rmando en un d iag-

nóstico sociológico de nuestro t i empo que busca exp lora r los 

espacios de j u e g o posibles p a r a una repol i t ización de la esfera 

públ ica ; en este giro i r rumpe de repente un motivo pol í t ico-prác-

tico que, como se verá más tarde, impulsa en g r an m e d i d a a 

m o d o de motor interno la es t ructura a rqu i tec tón ica de la teor ía 

de la soc iedad h a b e r m a s i a n a . 

C o n todo, la conex ión s i s temát ica ex is tente ent re l a aprox i -

m a c i ó n h e r m e n é u t i c a del l ibro a la i d e a ele esfera púb l i c a y la 

tesis bás ica de la teor ía de la soc i edad aqu í expues t a resulta , po r 

a h o r a , dif íc i l de adver t i r ; p u e d e deduc i r se , por e j emplo , del 

hecho de que , y a en su aná l i s i s histórico, H a b e r m a s va a cen-

t ra r b á s i c amen t e su a tenc ión en esos r end imien tos socia les de 

la acc ión comun i c a t i v a q u e m á s t a rde a p a r e c e r á n en el m a r c o 

: I I ¡ Ibíd., caps. IV y. VII. 
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de la re f l ex ión ep i s t emológ i ca c o m o la d imens ión e l ementa l de 

la soc ia l i zac ión h u m a n a ; pues to que con t emp l a las ins t i tuc iones 

de la esfera púb l i c a l ibera l c o m o un produc to de la f o r m a c i ó n 

de un consenso m o r a l dent ro de la burgues í a , en c ierto sent ido 

y a an t i c ipa la i dea bá s i c a t cór i co -comun ica t i va que a c o m p a ñ a 

a su teor ía de la soc iedad ; H a b e r m a s a b o r d a la cuest ión del 

proceso de ap r end i z a j e in tersubje t ivo que conduce al p r inc ip io 

n o r m a t i v o de u n a discus ión no coac t iva a c e r c a de todos los 

asuntos públ icos c o m o u n a concre t a f o r m a h i s tó r i co -empí r i ca 

del t ipo de p r á c t i c a social que él h a b í a in t roduc ido concep tua l -

m e n t e c o m o « in t e r a cc ión s imbó l i c amen te m e d i a d a » . Esta es la 

razón po r la cjue y a en el l ibro a c e r c a de la esfera púb l i c a a las 

ideas mora l e s les cor responde u n a e fec t iv idad social que va m á s 

a l l á de los mode los desa r ro l l ados en la t r ad ic ión de la Teor í a 

C r í t i c a e incluso, si nos r e m o n t a m o s aún m á s lejos, a los del 

ma t e r i a l i smo histórico: H a b e r m a s c o m p r e n d e a h o r a el en ten-

d im ien to intersubje t ivo a c e r c a de n o r m a s socia les c o m o u n a 

fue rza mov i l i z adora que es c a p a z de impu l s a r el desarro l lo his-

tór ico has ta aque l los l ímites que h a b í a n sido re spec t ivamente 

t r azados por las cond ic iones obje t ivas de las re l ac iones objet i -

vas c r i s ta l i zadas en el t r aba jo y l a d o m i n a c i ó n socia l . C o n todo, 

la tesis en la que se a f i r m a el conf l ic to h i s tó r i camente constru i -

do entre el potenc ia l emanc ipa to r i o de la acc ión comun ica t i v a 

y las cond ic iones l im i t adora s de las f o r m a s cie d o m i n a c i ó n efec-

t i v amen te es tab lec idas hasta a h o r a sólo se reve la de f o r m a 

impl í c i t a en la pe r spec t iva ba jo la que H a b e r m a s s igue el des-

arro l lo histórico de la esfera púb l i c a burguesa ; la l ínea de ref le-

x ión m á s dec is iva está aún d e m a s i a d o e n t r e l a z a d a con la 

expos ic ión del proceso histór ico p a r a que aqu í se p u e d a ap re -

c i a r su fue rza un iversa l y sea v e r d a d e r a m e n t e f ruct í fera p a r a 

u n a cons t rucc ión de un mode lo histór ico de la especie . 

M u y pronto , sin e m b a r g o , H a b e r m a s d a r á este paso en 

d i recc ión a la un iversa l i zac ión . El c a m i n o que segu i rá la e l abo-

rac ión de su teor í a social p u e d e en tenderse c o m o un proceso de 

gene r a l i z a c ión p a u l a t i n a de ese hecho conf l ic t ivo que h a b í a 

sido desa r ro l l ado en el l ibro a c e r c a de la esfera púb l i ca . 

H a b e r m a s va a in ten ta r t o m a r los procesos de desar ro l lo loca-
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l izados a nivel t empora l y espac ia l que el m i s m o h a b í a es tud ia -

do al h i lo de la ins t i tuc iona l i zac ión cont rad i c to r i a de la esfera 

púb l i c a bu rgue s a c o m o un m o d e l o p a r a en t ende r l a lóg ica que 

d o m i n a y contro la en ú l t ima ins tanc ia la d i n á m i c a del desa r ro-

llo socia l en gene ra l ; l i be ra el conf l ic to que él h a b í a pod ido 

obse rva r a n t e r i o r m e n t e ent re el proceso de fo rmac ión m o r a l de 

los c i u d a d a n o s en s i tuac ión de c o m u n i c a c i ó n r ec íp roca y las 

cond ic iones h i s tó r i c amente impues t a s de la soc i edad de c lases 

cap i ta l i s ta de su contexto h i s tó r i camente de f in ido y lo convier -

te, m e d i a n t e un ap rec i ab l e mov im i en to de abs t racc ión , en la 

f ue r z a impu l so r a del proceso de c iv i l izac ión. S in emba rgo , 

an tes de q u e p u e d a adop t a r s e esta v í a de gene r a l i z a c ión siste-

m á t i c a de un h e c h o f i j ado en t é rminos histór icos y, en esa med i -

da , p u e d a de f in i t i v amente c o n s u m a r s e el paso hac i a u n a teor í a 

un iversa l de la soc iedad , ha de e l im ina r se aún u n a a m b i g ü e d a d 

objet iva , y a que el curso del conf l ic to que h a b í a s ido objeto del 

aná l i s i s histór ico va a pe rm i t i r no una , s ino dos posibles d i rec-

c iones de la in t e rp re t ac ión . 

Por un lado, p o d e m o s c o m p r e n d e r el proceso prác t i co de 

fo rmac ión cjue p rocede de las exper i enc i a s de la acc ión comun i -

ca t iva c o m o un desarro l lo a u t ó n o m o que apa r e ce ba jo la fo rma 

de u n a d imens ión ex t r aña en las re l ac iones es tab lec idas de tra-

ba jo y dominac ión correspondientes ; por otro, p o d e m o s inter-

p re t a r el m i smo proceso, sin emba rgo , t amb i én c o m o un 

desarro l lo en el que 110 sólo in terv ienen de un m o d o i nmanen t e 

las re lac iones es tablec idas de t raba jo y dominac ión , s ino que 

t amb i én m o l d e a y d a forma , a su vez, a las condic iones institu-

c iona les de esas re lac iones ; es entonces c u a n d o ci confl icto social 

conce rn ido no se desar ro l l a y a , como en el p r i m e r caso, entre la 

d i n á m i c a de desarro l lo de las in teracc iones m e d i a d a s s imból ica-

men t e y sus correspondientes condic iones s is témicas d o m i n a n -

tes, sino que es inheren te al proceso de acc ión comun ica t i va 

c o m o tal. L a invest igación histór ica que H a b e r m a s expone 

apor t a suf ic ientes p r u e b a s y demost rac iones p a r a sostener las 

dos posibles in te rpre tac iones del p rob l ema ; pero, d e p e n d i e n d o 

de la vers ión que e l i jamos, t endremos u n a dist inta conex ión 

entre el proceso de in te racc ión social y la es t ruc tura social 
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encont r ada , entre el proceso de. in teg rac ión socia l y, f ina lmente , 

la lóg ica de la historia de la especie. H a b e r m a s , sin embargo , no 

r e p a r a suf i c i entemente en la d i fe renc ia existente entre a m b a s 

in te rpre tac iones c u a n d o él t ra ta de e l abo r a r su teor ía de la 

soc iedad ; lo que hace m á s b ien en d i ferentes m o m e n t o s de sus 

escritos, c o m o se ve rá ensegu ida , es escoger u n a de las dos posi-

b i l idades de in te rpre tac ión y convert i r la en u n a propues t a de 

a l c ance m á s genera l cuyo objet ivo se c i fra en la exp l i cac ión de 

la lóg ica del desarro l lo social . A h o r a b ien , por esta r azón surge 

en la teor ía de la soc iedad h a b e r m a s i a n a un confl icto caracter í s -

t ico entre dos d i ferentes construcc iones en torno a la histor ia de 

la especie ; las dos pa r ten de las m i smas premisas teór ico-comu-

nicat ivas y desar ro l l an , sin emba rgo , d i ferentes concepc iones 

ace rca de la i n t e rdependenc i a histór ica de la acc ión ins t rumen-

tal y comunica t iva , del t r aba jo y l a in te racc ión . 

El contexto teór ico del cua l p rocede l a p r i m e r a de las dos 

vers iones se de f ine por las d iscus iones en torno a l a tesis a c e r c a 

de la t ecnocrac i a . El concepto que se r e sume en ú l t ima ins tan-

c ia en esta f ó r m u l a nace en l a d é c a d a de los años c i n cuen t a y 

sesenta c o m o el resu l tado de u n a serie de de invest igac iones 

soc io lóg icas cjue t en í an a l a sazón c o m o objeto las consecuen-

c ias pol í t icas y socia les del progreso técnico; de las t endenc i a s y 

resu l tados empí r i cos obten idos de estos desar ro l los que aqu í se 

de r iva ron , autores c o m o Sche l sky Frcyer y Geh l en saca ron en 

sus resjx-ctivos d iagnóst i cos l a consecuenc i a de l a ex i s tenc ia de 

u n a irresist ible a u t o n o m i z a c i ó n de la t ecno log ía y, en esa 

m i s m a m e d i d a , cons ta ta ron la nece s a r i a subord inac ión de la 

evoluc ión social ba jo los cons t reñ imientos de las ope rac iones 

técnicas; cont ra esas tesis, cuyo m a r c o cíe fondo ú l t imo hab í a 

q u e d a d o resumido ba jo una concisa fó rmu l a en el concepto de 

« t ecno log í a » , m u y pronto se p l an tea ron objec iones y duda s 

incluso dentro del m a r c o teórico del mov imiento estudiant i l [12] ; 

entre el las , las reservas f o r m u l a d a s por el p rop io H a b e r m a s en 

| 12| Cfr. t ambién C . Koch y D. Scnghaa s , eds. TexU zur 
'It'tliiiokriilicdiskiissioii, Frankfurt, 1 970. 
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sus ensayos a g r u p a d o s ba jo el t í tulo de Ciencia y técnica como ide-

ología o c u p a n un l u g a r d i s t ingu ido p r e c i s a m e n t e po rque abor -

d a n d i cha t emá t i c a den t ro de la pe r spec t iva comprehens i v a de 

u n a teor ía del desar ro l lo social . 

Desde el pr inc ip io , p a r a H a b e r m a s l a l l a m a d a «tes is tecno-

c r á t i c a » s ign i f ica un espec ia l desaf io ; po r un lado, b á s i c a m e n t e 

en un p r i m e r m o m e n t o va a a d o p t a r l a i m a g e n que esta tesis 

expresa a ce r ca de los procesos de desar ro l lo socia l en las socie-

dade s avanzada s . P a r a f r a s e a n d o el t í tulo de un a r t í cu lo de 

H a n s Freyer, t a m b i é n él observa una t endenc i a dec is iva en el 

m u n d o ac tua l h a c i a « l a p rogres iva d o m i n a c i ó n de ca t egor í a s 

técn icas sobre el m u n d o de v ida de la soc i edad indus t r i a l [13] . 

Pero, consecuen temente , con su cr í t i ca de la tesis t e cnocrá t i c a 

H a b e r m a s t a m b i é n se ve ob l i gado a a l c a n z a r unos resu l tados 

dist intos del m e r o r echazo del d iagnós t i co conse rvador de la 

época ; por este c a m i n o t iene que p o d e r consegu i r a c c e d e r a los 

presupues tos f u n d a m e n t a l e s de un aná l i s i s cr í t ico de la socie-

d a d , toda vez que la « tes is t e cnoc r á t i c a » sólo representa , si se 

a t i ene a sus prop ias in tu ic iones empí r i ca s , l a fa lsa conc i enc i a de 

un es tado de hecho co r r e c t amen t e cons ta tado ; H a b e r m a s no 

puede , pues , p o n e r en tela de j u i c i o las t endenc i a s socia les de 

desar ro l lo sobre las q u e se apoya , s ino la i n t e rp re t ac ión socio-

lóg ica que se rea l i za de éstas; de ah í que él t e n g a que en t r ega r -

se a la t a r e a de re fu ta r en t é rminos cr í t ico- ideológ icos la «tes is 

t e cnoc rá t i c a » p a r a así conseguir , por el c a m i n o de u n a cr í t i ca 

teór ica i n m a n e n t e y de m a n e r a s eme j an t e a M a r x en su crí-

t ica de la e c o n o m í a pol í t i ca , a c c e d e r a una in t e rp re t ac ión 

cor rec ta de las t endenc i a s observab les de desar ro l lo q u e def i -

nen soc i a lmente el presente . 

[13] Hans Freyer, «Líber das Dominantwcrden techniseher Kategorien in 
der Lebenswelt der industriellen Cesellsehaít», Akademie der IVissenschafieri und 
der Literatm: Abhandlungeti der geistes- und sozial-ivissensehajllichen Klasse 7 (1960), 
Mainz. 1960. Es sorprendente comprobar en qué medida, incluso hasta en 
sus formulaciones, la teoría de la sociedad habermasiana está tan influida por 
los diagnósticos de la época incluidos en estos textos; cfr. para este punto y 
abundar más en la cuestión, lo dicho más adelante. 
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P a r a u n a just i f icac ión y def in ic ión m á s a j u s t ada del p l an te -

a m i e n t o de corte cr í t i co- ideológ ico que va a e l eg i r H a b e r m a s 

p a r a l l evar a c abo esta t a rca , nos v a a servir u n a a r g u m e n t a c i ó n 

n a c i d a de la t r aducc ión a la teor ía del conoc im ien to de un t e m a 

sociológico. H a b e r m a s t a m b i é n va a c o n t e m p l a r l a «tes is tecno-

c r á t i c a » desde un pr inc ip io desde la pe r spec t iva de sus p rop ia s 

i dea s ep i s temológ icas ; ésta representa p a r a él, p o r así decir lo , el 

c o m p l e m e n t o sociológico de la pos ic ión me todo lóg i c a m a n t e -

n i d a por el pos i t iv ismo y es, en l a m i s m a m e d i d a que éste, « l a 

fa lsa conc i enc i a de u n a p rax i s co r r e c t a » [14] , En v i r tud de esta 

re f l ex ión , H a b e r m a s no sólo f u n d a m e n t a y j u s t i f i c a la sospecha 

de ideo log í a q u e se h a a l z ado con t r a la « tes is t e cnoc rá t i c a » , 

s ino que t a m b i é n d e t e r m i n a los pasos que él m i s m o va a d a r 

en apoyo de esta l ínea de a r g u m e n t a c i ó n . Puesto que la « tes is 

t e cnoc r a t a » r ep re sen ta l a conc i enc i a posi t iv ista en el m a r c o de 

la soc io logía , debe t a m b i é n def in i rse por el m i smo « r ac iona l i s -

m o m e n g u a d o » que y a h a b í a a t r ibu ido al pos i t iv i smo ep i s temo-

lógico; si a n t e r i o r m e n t e todo este p l a n t e a m i e n t o i n d i c a b a la 

espec ia l g ene r a l i z a c ión de los mé todos de inves t igac ión de las 

c i enc ias na tu ra l e s al r a n g o de u n a f o r m a exc lus iva de conoc i -

miento , en el m a r c o del concepto de la t e cnoc r ac i a este des-

arro l lo a h o r a p u e d e ser i n t e rp re t ado de o t ra f o rma : c o m o 

objeto de u n a in t e rpre t ac ión a f i r m a t i v a de la t endenc i a or ien-

t ada hac i a la au tonomizac ión técn ica , sólo p o r q u e no han sido 

co r r e c t amen t e cons ide r ada s otras pos ib i l idades del proceso de 

r ac iona l i z ac ión social y en otras d i recc iones ; es de este m o d o en 

el que van a q u e d a r def in idos a par t i r de a h o r a el t e m a y l a 

t a rea específ icos de la cr í t i ca t ecnocrá t i ca : H a b e r m a s t iene que 

ser a h o r a c a p a z de mos t r a r que esta teor ía soc io lóg ica descr ibe 

e r r ó n e a m e n t e ba jo su m a r c o conceptua l los m i smos procesos 

que a l a vez descr ibe en el presente co r r e c t amen t e c o m o un 

desar ro l lo d o m i n a n t e de r end imien tos y acc iones técnicos. Pa r a 

p o d e r d e m o s t r a r todo esto es necesar io p o n e r de mani f i es to , 

[14] Ibíd, p. 212; En Technik und Uissenschaft ais 'Ideologie', Habermas habla 

precisamente de la conciencia tecnocrática como de una «conciencia general 

positivista», op. cit.. p. 93. 
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c o m o en la an te r io r cr i t i ca del posi t iv ismo, q u e t amb i én esas 

otras fo rmas de conoc im ien to c ient íf ico, po r m e d i o de c u y a 

reconst rucc ión ep i s t emo lóg i c a p u d o el pos i t iv i smo ser c r i t i cado 

c o m o un « r a c i o n a l i s m o m e n g u a d o » , se inser tan en procesos 

pa r t i cu l a re s de r ac iona l i z ac ión social y, con ello, toman f o r m a 

en las inst i tuciones sociales ; pue s sólo c u a n d o es posible descu-

br i r p a r a las f o rmas de conoc im ien to cr í t ico o h e r m e n ê u t i c o 

r ep r im ida s por el pos i t iv i smo los necesar ios procesos de com-

p l emen t ac ión en el desar ro l lo de la soc iedades , c abe l eg í t ima-

m e n t e a f i r m a r s e con todo de recho que la « tes is t e cnoc r á t i c a » 

b r i n d a u n a i m a g e n i ncomp le t a , es más , « m e n g u a d a » de la 

r ac iona l i z ac ión social en la m e d i d a en que se concen t r a un i l a -

t e r a lmen te en el proceso de expans ión de la acc ión técn ica . Es 

decir, H a b e r m a s se ve ob l i g ado a sobrepasa r el m o d e l o tcór ico-

comun ica t i vo de soc i edad que él m i s m o hab í a cons t ru ido en 

d i recc ión a u n a teor í a del desar ro l lo social cor respond iente . 

Este pa so lo v a a d a r H a b e r m a s h a c i e n d o f ruc t í f e ra l a dis-

t inc ión, ob t en ida en t é rm inos ep i s temológ icos , de « t r a b a j o » e 

« i n t e r a c c i ó n » p a r a u n a concepc ión a m p l i a d a de la r ac iona l i -

zac ión socia l ; el a c i ca t e i n m e d i a t o de esta e m p r e s a lo of recerá 

la conf ron tac ión con la c r í t i ca de la t é cn i c a r e a l i z a d a por 

M a r c u s e , pe ro el pun to de p a r t i d a teór ico de su p l a n t e a m i e n -

to será , sin e m b a r g o , el concep to de r a c i o n a l i d a d a c u ñ a d o po r 

M a x W e b e r [13 ] ; éste va a p roporc iona r l e un pun to de en t r a -

d a al p r o b l e m a , toda vez que , en este p lano , la cues t ión que 

interesa a H a b e r m a s en re lac ión con la « tes is t e cnoc r a t a » ya se 

an t i c ipa aqu í de una f o r m a c a t ego r i a lmen t c d i f e r enc i ada . C o n 

la a y u d a del concepto de « r a c i o n a l i z a c i ó n » , W e b e r y a h a b í a 

inves t igado el proceso histórico de expans ión del m o d e l o de 

acc ión ins t rumenta l que en el m a r c o e j e m p l a r de la bu roc r ac i a 

h a b í a s ido pensado hasta el f ina l has ta l l egar a la consecuenc i a 

ú l t ima de u n a soc iedad t é cn i c amen t e a d m i n i s t r a d a ; po r tal 

ap rox imac ión , d ic i éndo lo en t é rminos har to groseros, él en ten-

d í a la t r ans fo rmac ión inst i tuc ional de las esferas de v ida t radi -

|l,r)| J . Habermas, 'leclauk und W'issenschaft ais 'fd/w/ogi?', o/>. cit. 
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c iona lmen t e de f in idas en domin ios de acc ión o rgan i z ados en 

func ión de u n a acc ión r ac iona l con fo rme a f ines (o in s t rumen-

tal). Pa r a H a b e r m a s , por tanto, con la m i r a d a pues t a en la 

« tes is t e cnoc r á t i c a » , el p r o b l e m a que se v a a p l a n t e a r es el de 

c ó m o def in i r en nuevos t é rm inos el proceso de esta r ac iona l i za -

ción social si no sólo los r end imien tos de la acc ión in s t rumen-

tal , sino, m á s a l l á de esto, t a m b i é n la p r ax i s de la acc ión 

comun i c a t i v a h a n de comprende r s e c o m o e l ementos const i tut i -

vos p a r a las soc iedades ; pues la cuest ión de « [ . . . ] qué es lo que 

qu i e r e dec i r q u e la f o r m a rac iona l de la c i enc i a y de la técn ica , 

es decir, que la r a c i ona l i d ad m a t e r i a l i z a d a en los s i s temas de 

acc ión r ac iona l con respecto a f ines a c a b a cons t i tuyendo una 

f o r m a de v ida , u n a ' to ta l idad h is tór ica ' de un m u n d o de la v ida 

[ . . . ] » [16 ] , t iene t a m b i é n q u e contes tarse de u n a m a n e r a dife-

rente u n a vez cjue se cons ta ta lo que const i tuye la d imens ión 

n e c e s a r i a del proceso de r e p r o d u c c i ó n soc ia l . H a b e r m a s 

e m p i e z a a a b o r d a r la c l a r i f i cac ión del p r o b l e m a p l a n t e a n d o 

u n a dist inción cjue p r ec i s amen te ref le ja las d i fe renc ias estructu-

ra les existentes entre el « t r a b a j o » y l a « i n t e r a c c i ó n » en el p l ano 

de la acc ión social ; con ello rea l i za u n a apues t a p rev i a cjue a su 

vez va a recoger un presupues to bás ico de u n a de las vers iones 

de la reconstrucc ión de la h is tor ia de la espec ie que y a h ab í a -

mos visto: 

Valiéndonos de estos dos tipos ele acción {iodemos distinguir a 
los sistemas sociales según predomine en ellos la acción racional 
con respecto a fines o la interacción. El mareo institucional de 
una sociedad se compone de normas cjue dirigen las interaccio-
nes lingüísticamente mediadas. Pero existen subsistemas, como 
son ei sistema económico o ei aparato estatal, para seguir con 
los ejemplos de Max Weber, en los que lo que fundamentalmen-
te queda institucionalizado son acciones racionales con respec-
to a fines. En ei lado opuesto, tenemos subsistemas, como son la 
familia o el parentesco, cjue ciertamente están asociados con 
una gran cantidad de tareas y habilidades, pero cjue íúndamen-

| I ()| Ibíd., pp. 5 1 y ss. 
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t a lmen te de scansan en reg las m o r a l e s de in te racc ión . Por eso, a 

nivel ana l í t i co , qu i e ro d i s t ingu i r entre 1) el m a r c o inst i tuc ional 

de u n a soc i edad o de u n m u n d o socio cu l tura l de la v ida , y 2) 

los subs i s temas de acc ión r ac iona l con respecto a l ines q u e es tán 

insertos en ese m a r c o [17 ] . 

N a t u r a l m e n t e , la d is t inc ión que aqu í se nos p re sen t a no es 

tan i n m e d i a t a c o m o p u e d e a p a r e c e r a p r i m e r a vista ; los c o m -

ponen te s e senc i a l e s de a m b a s pos ib i l idades poseen a d e m á s 

una preh i s tor i a ca t egor i a l en la p r o p i a o b r a h a b e r m a s i a n a q u e 

no se a go t a en la d i f e r enc i ac ión de estos dos t ipos de acc ión . El 

concep to de m u n d o de v i d a socia l y a h a b í a s ido u t i l i zado por 

H a b e r m a s en sus p r ime ro s ensayos con ob je to de p o d e r descr i -

b i r m e d i a n t e él el hor i zonte de n o r m a s a r t i c u l a d a s en el len-

g u a j e co t id i ano que d e t e r m i n a la a u t o c o m p r e n s i ó n p r á c t i c a cic-

los g rupos socia les [18 ] ; en nues t ro contex to el m i s m o concep -

to, sin e m b a r g o , no de f ine a h o r a y a las o r i en t ac iones n o r m a t i -

vas de acc ión de un g r u p o par t i cu l a r , s ino los de toda u n a 

soc i edad , en la m e d i d a en cjue éstas h a n t o m a d o f o r m a en las 

ins t i tuc iones soc ia les . C o n s e c u e n t e m e n t e , el c o n c e p t o de 

m u n d o de v ida soc iocu l tura l ya no posee un c a r á c t e r h e r m e -

nêut i co , s ino teór ico- ins t i tuc iona l ; se d e s m a r c a de todo el 

espectro de conv icc iones y o r i en t ac iones n o r m a t i v a s cjue exis-

ten r e c í p r o c a m e n t e en u n a soc i edad y han t e r m i n a d o a l c an -

z a n d o va l idez ins t i tuc iona l . Ea to ta l idad de estas n o r m a s 

i n s t i t u c i o n a l i z a d a s es c o m p r e n d i d a p o r H a b e r m a s a h o r a 

c o m o el s i s t ema comprehens i vo de u n a soc i edad en el que , a 

m o d o de m a r c o gene r a l , se inser tan todos los res tantes d o m i -

nios de la acc ión socia l ; en este p u n t o él se a p o y a de m a n e r a 

man i f i e s t a en la ob r a de Parsons , cjue de f i n í a el s i s t ema social 

c o m o un contex to func iona l de ins t i tuc iones en el q u e los va lo-

res c u l t u r a l m e n t e t r ansmi t idos h a b í a n a s u m i d o la f u e r z a recto-

r a de acc ión de las n o r m a s vá l i da s ob l i g a to r i amen te . Al 

[ 1 7| Ibíd., pp. til y ss. 
[ bS] C'ír. J . Habermas, «Tcehnischcr Fortschrit! und so/iale Lebenswelt», 

Technik und Wissenschafi ais 'Ideologie'. of). til., pp. 120 v ss. 
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contrar io de Parsons, sin emba rgo , H a b e r m a s der iva estas nor-

mas , de las cjue se c o m p o n e el m a r c o inst i tucional de u n a socie-

dad , no de la va l idez incuest ionable de una t rad ic ión cu l tura l , 

s ino del proceso de u n a in teracc ión m e d i a d a s imból i camente . 

A h o r a bien, esta dec is iva d i fe renc ia q u e d a a su vez d i f u m i n a d a 

en el m o m e n t o en el que H a b e r m a s t amb ién def ine el con junto 

total de todas las n o r m a s ins t i tuc iona l izadas como un « s i s t ema» ; 

j jucs la ca tegor í a de s i s tema no es c a p a z de d a r u n a expres ión 

a p r o p i a d a al c a r ác t e r in terpreta t ivo y por esta razón frági l q u e 

el proceso de producc ión y segu imiento de n o r m a s se conserva , 

sin embargo , en el mode lo de la acc ión comun ica t i va . 

Va ser la m i s m a e lecc ión concep tua l en el t e r reno de la teo-

r ía de s is temas cjue a s im i smo posibi l i ta que el a p a r a t o insti-

tuc iona l de u n a soc iedad a p a r e z c a como s i s tema de la acc ión 

comun i c a t i v a la cjue p e r m i t a a H a b e r m a s d a r f o r m a al con-

cepto de « subs i s t ema de la acc ión rac iona l c o n f o r m e a f ines» ; 

con él se qu i e re h a c e r r e fe renc i a a esos ámb i tos de acc ión social 

cjue se d i s t inguen del me t a - s i s t ema r egu l ado n o r m a t i v a m e n t e , 

pues to cjue en ellos sólo las m á x i m a s de « a c c i ó n r ac iona l con-

fo rme a f ines» t ienen un c a r á c t e r ob l iga tor io ; en la m i s m a l ínea 

s egu ida por Weber , H a b e r m a s cuen t a entre los sectores socia les 

que se deben def in i r por esta r egu l ac ión l ibre de n o r m a s los 

domin ios organ iza t ivos de la e c o n o m í a y de la acc ión estata l . El 

hilo teór ico que s igue este p l a n t e a m i e n t o concep tua l no es 

d e m a s i a d o convincente , pero se reve la c o m o i r r enunc i ab l e a l a 

luz de la d i f e renc i ac ión que interesa a H a b e r m a s : c o m o y a 

suced í a en el caso de la c a t egor í a de « m u n d o de v ida soc ia l » , el 

nuevo concepto cjue aqu í se in t roduce t amb ién y a h ab í a sido 

an t i c i pado en ensayos anter iores . 

Ya en el contexto de su p r i m e r a discus ión con la h e r m e n é u -

t ica H a b e r m a s h a b í a cont r apues to en r ea l idad , c o m o hemos 

pod ido comprobar , la d imens ión ele l a t r ad ic ión cu l tura l — en 

la que la comprens ión h e r m e n é u t i c a h u n d e sus ra í ces - , las 

re l ac iones de poder y d o m i n a c i ó n dent ro de u n a soc iedad 

c o m o una s e g u n d a dimensiem; lo cjue él bu s c aba m e d i a n t e este 

paso e r a pres ta r a tenc ión a las cond ic iones socia les que el pro-

ceso h e r m e n ê u t i c o era i n c a p a z de tener en c u e n t a j)or m u c h o 
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que el las d e f o r m a r a n e i n f l uye r an sobre el a con tece r de la t ra-

d ic ión suscept ib le de in te rpre t ac ión ; en la IAgica de las eieneias 

sociales, ob r a que t r a ta de r e t o m a r el hi lo de la cr í t i ca de la her-

m e n é u t i c a y a v a n z a en la d i recc ión de u n a me todo log í a de u n a 

soc io log ía cr í t ica , e n t r a n en e scena esas cond ic iones ba jo el 

t í tulo de « fue r z a s no n o r m a t i v a s » que pene t r an « e n el l engua j e 

c o m o meta - ins t i tuc ión» [19 ] ; entre el las cuen t a H a b e r m a s 

a h o r a «c i s i s tema de d o m i n a c i ó n » , así c o m o «e l s i s tema del t ra -

ba jo soc ia l » [20] . A u n q u e no q u e d a c laro en este pun to en qué 

m e d i d a las re l ac iones socia les de d o m i n a c i ó n y de t r aba jo 

deben p o d e r va l e r c o m o zonas l ibres de n o r m a s , si p a r t imos del 

supuesto de que las r egu l ac iones socia les de l a o rg an i z a c ión del 

t r aba jo o de la d i s t r ibuc ión del p o d e r no se c o m p o n e n man i f i e s -

t amen t e sólo de def in ic iones mora l e s neu t r a l e s de la « a c c i ón 

r ac iona l con fo rme a f ines» , s ino t a m b i é n de pos ic iones te leoló-

g icas pol í t i co-práct icas , lo c ierto es que el desar ro l lo de la teo-

r í a de la soc iedad h a b e r m a s i a n o t e r m i n a c a y e n d o en un 

dua l i smo : el que se desp l i ega entre ámb i to s de acc ión n o r m a t i -

v a m e n t e r egu l ados y ámbi tos 110 normat ivos ; 1111 dua l i smo que 

obedece , c o m o e n s e g u i d a q u e d a r á c laro, a u n a t r ans fe renc ia 

cos i f i cadora de los dos t ipos de acc ión , comun i c a t i v a e instru-

men t a l , a la esfera concre t a de la reproduccié in social . 

El c a m i n o que f ina lmente va a conduc i r a l a cons t rucc ión 

conceptua l de los « subs i s t emas de la acc ión rac iona l con fo rme 

a f ines» t amb i én t iene q u e p a s a r por los estadios propios de la 

cr í t ica de la h e r m e n é u t i c a y a antes bosque jados ; en este m o d e -

lo H a b e r m a s c o m p r e n d e a h o r a en t é rminos posit ivos en el len-

gua j e de la t eor í a de s is temas p r ec i s amen te lo que antes sólo 

h a b í a conceb ido de fo rma nega t i v a c o m o las cond ic iones no 

n o r m a t i v a s del proceso comun ica t i vo suscept ib le de ser ab ie r to 

h e r m e n é u t i c a m c n t c ; aqu í « n o n o r m a t i v a s » s igni f ica todos los 

ámb i tos de acc ión de una soc i edad c u y a o rgan i z a c ión in te rna 

y p rax i s se de f inen en p r i m e r l ug a r por las reg l a s de la « a cc ión 

|Í9],J. Habermas , fue Logik def Soziahcissemchajien, ofr cit., p. 308 |lrad. cas-
tellana: Lógica de las ciencias sociales, Madrid, Técnos, 1990], 

[20) /fó/.,pp. 307 y ss. 
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r ac iona l con fo rme a f ines» ; estos ámb i tos de acc ión p u e d e n 

va le r c o m o « subs i s t emas» , po rque sus l ímites y func iones se 

d e t e r m i n a n po r el s i s tema a m p l i a d o de las n o r m a s ins t i tuc iona-

l izadas . A h o r a bien, con todo, los p rob l emas q u e y a se h a b í a n 

p l a n t e a d o con el concepto ele « f u e r z a s no n o r m a t i v a s » no que -

dan por el lo e l im inados a través de su r e fo rmu l ac ión en t é rm i -

nos de la t eor í a de s is temas: m á s b ien , lo que h a c e n es 

r e a p a r e c e r ba jo la f o r m a de la p r e g u n t a de qué p u e d e signif i-

c a r que ex is tan subs is temas , c o m o son el s i s tema e c o n ó m i c o o 

el a p a r a t o estata l « [ . . . ] , en los que lo cjue f u n d a m e n t a l m e n t e 

q u e d a ins t i tuc iona l i zado son acc iones r ac iona l e s con respecto a 

f ines» [21 ] . L a a f i r m a c i ó n con t en ida en esta fo rmu lac ión pro-

p i a de la t eor í a de s i s temas en r ea l i dad no hace de s apa r e c e r sig-

n i f i c a t i vamente las d i f i cu l t ades que p l an t e an idea s tan confusas 

c o m o la de « f u e r z a s no no rma t i v a s » , l o d o esto resul ta p laus i -

ble sólo en el sent ido de que ci c u m p l i m i e n t o de las t a reas 

socia les p l a n t e a d a s con la f u e r z a de coacc ión de la p roducc ión 

e c o n ó m i c a o la admin i s t r ac ión estatal s i empre requ ie re el 

s egu im ien to de reg l a s o r i en t adas a l a consecuc ión rac iona l de 

me t a s f i j adas ba jo cond ic iones y a dadas ; a h o r a b ien , y a l a 

f o r m a de emp l eo de estas reg las « r a c i ona l e s c o n f o r m e a f ines» , 

su t r ans fe renc i a o rgan i z a t i v a a la p rax i s de u n a c o m u n i d a d u 

o rgan i z a c ión social , ex ige la ut i l izac ión ad ic iona l de reg l a s pro-

p i a s de la acc ión po l í t i co-prác t i ca [22] , y a que p a r a la ap l i ca -

ción social de m á x i m a s de la « acc ión rac iona l c o n f o r m e a 

f ines» existe en pr inc ip io un a m p l i o espectro de a l t e rna t ivas 

que p u e d e exp l icarse a pa r t i r de la indef in ic ión p rác t i c a de esas 

m á x i m a s ; las reg las p rác t i c a s prescr iben sólo de fór tna i ncom-

ple ta ci m o d o cor respond ien te de t ransfer i rse a d e t e r m i n a d a s 

acc iones concretas . El posible cs j iac io de juego ab ie r to aqu í por 

[2 11 J . Habermas, 'íechmk und W'issenschaft ais Ldcologic'. op. ed., pp. 63 v ss. 

[22| De un modo semejante argumenta también ). P. Atnason. apoyándo-

se en el concepto de «objetivo productivo» [»Produktions/.iel»|: «Marx und 

Habermas» . en A. Honneth y l ' . .Jaeggi, eds. Arbeit. I/aiidtuug. .Yonnativitdt. 

I lieoíicn des I¡istorischeti Matenalisnius 2. op. f/t.pp. 137 y ss., en especial, pp. 156 

v ss. 
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esta r azón no p u e d e q u e d a r c l au su r ado p o r un recurso repet i -

do a cons ide rac iones « r a c i ona l e s c o n f o r m e a fines», s ino sólo 

ba jo la ap l i c ac ión ad ic iona l de puntos de vista norma t i vos o 

polít icos. Corné l i u s Cas to r i ad i s p r e c i s amen te h a mos t r ado 

e j e m p l a r m e n t e esto en el caso de la t écn ica [23 ] ; y esto t a m b i é n 

h a q u e d a d o demos t r ado en el caso de las f o rmas de o rgan i z a -

c ión del t r aba jo a pa r t i r de las inves t igac iones de H a r r y 

B r a v e r m a n en torno al « t a y l o r i smo» , que in ten tan desbroza r el 

c a m i n o a los factores pol í t icos cjue in f luyen en la f o rmac ión de l 

t r aba jo social a t ravés del concep to de production pohtics [pol í t ica 

p roduc t i va ] . [24 ] 

Todas estas ref lexiones sólo nos ofrecen una de las razones 

p a r a cuest ionar el recurso de hab l a r de las esferas del t raba jo 

social o de la dominac ión pol í t ica corno «subs is temas de la 

acc ión rac iona l conforme a fines». U n a segunda objeción va a 

tener que ver con las mot ivac iones ú l t imas que impu l san a 

H a b e r m a s a p r e p a r a r él m i smo el ter reno sobre el cjue funda -

m e n t a r en té rminos teór ico-comunicat ivos su c ienc ia social . 

Has t a el m o m e n t o esto hab í a s ignif icado cjue el proceso de repro-

ducc ión social s iempre es t aba d i r ig ido a u n a prax is comunica t i -

va err cuyo m a r c o se en tend ían los miembros de la sociedad 

ace rca de la va l idez de las n o r m a s sociales; con la construcc ión 

en términos de la teor ía ele s istemas cjue nosotros estamos aqu í 

s igu iendo de momento , esta tesis f undamen t a l queda , sin e m b a r -

go, l im i t ada en el sent ido de cjue ¡ t a ra ciertas esferas de acc ión 

aho r a se reconoce la posibi l idad de una exorreracicm de las fun-

ciones del en tend imiento subjetivo. C i e r t amente , al hab l a r de 

s e m e j a n t e c a p a c i d a d del s i s tema socia l h a y q u e ma t i z a r ; 

H a b e r m a s no dice cjue en los domin ios organizat ivos cíe l a eco-

[23] C. Castoriadis, «Technik», Durchs 1/ibxruith. Sede. Vermmfl, ('•esdlschaft, 
Frankfurt, 1981, pp. 195 y ss. [trad. castellana: Los dominios deI hombre: las encru-
cijadas del laberinto, Barcelona, Gedisa, 1995], 

[21] Cfr., entre otros, los trabajos de Michel Burawoys, que comprende las 
estrategias de dominación política como una dimensión independiente del 
proceso social de producción. Especialmente, como resumen, véase: «The 
Contours of Production Politics». Wissenschafts/.entmm, Berlín, 198! . 
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n o m í a y el estado social l a prax i s social t enga luga r e fec t ivamen-

te sin en tend imiento a lguno, esto es, que se real ice med i an te el 

pu ro segu imiento de reg las rac iona les conforme a fines, sino que 

st)lo a f i r m a cjue son las reg las rac iona les conforme a fines las que 

in ic i a lmente se « ins t i tuc iona l izan» en estos dominios ; aho r a b ien, 

incluso esta formulac ión tan somera , que sé>lo hace referencia a 

la or ientac ión de la acc ión impues t a de f o r m a obl igator ia en 

l ug a r de a u n a s i tuación fáct ica de hecho, pe rmi te , con todo, u n a 

in terpretac ión en v i r tud de la cua l los domin ios de acc ión or ien-

tados r ac iona lmente conforme a f ines (Hieden desacop la rse de 

esa neces idad in te rna de consenso que sólo puede desarro l larse a 

través de los procesos de acue rdo comunica t ivo ace rca de nor-

mas sociales; si H a b e r m a s , efect ivamente , p i ensa de este modo , 

si él, por tanto, supone p a r a un d e t e r m i n a d o t ipo de esfera social 

de v ida la pos ib i l idad de u n a exonerac ión organ iza t iva de los 

procesos de entend imiento intersubjet ivo, de tal f o r m a cjue aqu í , 

en pr inc ip io , las ac t iv idades de los indiv iduos p u d i e r a n desarro-

l larse «s in comunieac iém» , entonces tendr ían que cuest ionarse 

t eór i camente las intu ic iones de sus ensayos or ig inar ios , cuyas 

tesis teórico-courunicativas mos t r aban cjue no hay esfera de la 

v ida social en la cjue un proceso de entend imiento intersubjet ivo 

no esté ob l igado a cu ida r de la conservac ión de: un consenso 

acep t ado n o r m a t i v a m e n t e ace rca de las fo rmas organ iza t ivas de 

la acc ión social. Y a la inversa : cjue no existe, en cor responden-

cia , n ingún luga r y n ingún t iempo en el proceso vital de u n a 

soc iedad en el cjue este consenso mora l no j x t eda t amb i én repen-

t inamente de r rumbarse , puesto que él es cont inuamente objeto 

de renovac ión en los procesos ele comunieacic'm social . 

Estas dos objec iones , po r m u y a p r e s u r a d a s y prov i s iona les 

cjue p a r e z c a n fo rmu ladas , t o m a d a s en con jun to a p o y a n la 

supos ic ión de que H a b e r m a s se h a d e j a d o confund i r j ior la 

p l aus ib i l i dad de sus p rop ia s d i s t inc iones en el t e r r eno de l a teo-

r ía de la acc ión en d i recc ión a u n a fa lsa concrec ión del proble-

m a ; las d i f e renc i a s es t ructura les cjue él h a expues to en t é rm inos 

concep tua l e s entre l a acc ión comun i c a t i v a y la r ac iona l confor-

m e a fines él ahora, las re j j i te en el p l ano del proceso de repro-

ducc ión social h a c i e n d o d is t inc iones eirtre esferas socia les de 

| | ) , | ; | , , , \ M |(L ( I II L\L S O I I A M I S O >KI \ I I I . L . \ I . S I M . C I R . . . . | 



a c u e r d o con los dos t ipos de acc ión p r e d o m i n a n t e en el las ; es 

po r el lo po r lo cjue de f o r m a no i n t enc ionada p a s a p o r a l to la 

d is t inc ión ana l í t i c a a favor de u n a d i fe renc i ac ión de ámb i tos 

f enomén icos empír icos , de tal f o r m a cjue al f inal se m a n t i e n e la 

f icción de u n a soc i edad d iv id ida en domin ios de acc ión comu-

nicat ivos y r ac iona l e s c o n f o r m e a f ines; en l u g a r de p r e g u n t a r 

por la f o r m a de o rgan i z a c ión pa r t i cu l a r de los procesos de 

comunicac ic in cjue los d i ferentes ámbi tos de la a c c ión de u n a 

soc iedad cont r ibuyen al domin io r ac iona l con fo rme a f ines de 

las t a r e a s r e spec t i v amente p l an t e ada s , a p a r e c e la i d e a de u n a 

d o m i n a c i ó n de t a reas socia les cjue es po r un l ado comun i c a t i v a 

y, por otro, r a c iona l con fo rme a fines. 

H a y q u e decir, sin e m b a r g o , que la sospecha cjue es tamos 

a q u í de m o m e n t o a b r i g a n d o a la luz de los textos 110 puede a ú n 

funda r s e del todo, toda vez cjue H a b e r m a s a q u í sé)lo se a c e r c a 

v a g a m e n t e y a p e n a s c l a r i f i ca l a perspec t iva tec'irico-sistémica en 

la cjue d e s emboca la const rucc ión conceptua l de los subsiste-

m a s de la acc ión r ac iona l con fo rme a fines; a d e m á s , l a proble-

m á t i c a d is t inc ión ent re l as dos esferas de acc ión sólo r epre sen ta 

una suerte de e n t r a d a terminolé ig ica a u n a construcciéin de la 

h is tor ia de la espec ie c u y a func ión real es, por cierto, encon t r a r 

una in te rpre tac ión a d e c u a d a p a r a esas t endenc i a s de desar ro-

llo, c i e r t amen te y a reconoc idas j x i r la «tes is t e cnoc rá t i c a » , pero 

f a l s amente en tend idas ; el paso teórico cjue s igue ob j e t i v amente 

a la d i fe renc iac ión de las dos esferas socia les se d i r ige justo de-

f o r m a d i rec ta a este objet ivo; consiste en el in tento de c o m p r e n -

der, con la a y u d a de la dist inción aqu í obten ida , el desar ro l lo 

soc iocu l tura l , de tal f o r m a cjue en él p u e d a n aprec i a r s e las ten-

denc i a s ac tua l e s hac i a la au tonomizac ión de la técn ica en tend i -

da c o m o f o r m a un i l a te ra l de la r ac iona l i zac ión socia l . 

H a b e r m a s exp l i ca el e s q u e m a cjue debe estar a la base del 

desar ro l lo c iv i l izator io de la re l ac ión ent re el m a r c o inst i tucio-

na l y los subs is temas o rgan i z ados r a c i o n a l m e n t e c o n f o r m e a 

f ines a p o y á n d o s e en u n a versicin m u y concre t a del mater i a l i s -

m o histórico; a q u í las fuerzas p roduc t ivas son en t end ida s c o m o 

el motor de un progreso histór ico al cjue sólo has ta a h o r a 

r e t rospec t ivamente h a n p o d i d o a d a p t a r s e l as r e l ac iones de pro-

| ( ;ki 1 ir \ ni 1 n mi i; | 

ducc ión . Si t r aduc imos esta «d i a l é c t i c a » entre fuerzas p roduc -

t ivas y re l ac iones de producciétn al m a r c o concep tua l abs t rac to 

cjue a c o m p a ñ a a l a d is t inc ión ent re las dos esferas de la acc ión , 

se t e r m i n a r eve l ando c o m o el m e c a n i s m o del desar ro l lo histó-

r ico de la espec ie la p rogres iva adap t a c ión de l m a r c o inst i tucio-

na l a la p e r m a n e n t e expans ión de los ámbi tos de acc ión 

o rg an i z ados r a c i o n a l m e n t e c o n f o r m e a f ines : 

El m o d e l o de l a evo luc ión soc iocu l tura l de la esjDecie ha e s t ado 

d e t e r m i n a d o desde el p r inc ip io po r 1111 c r e c i en t e j i ode r d e dis-

pos ic ión t écn i ca sobre las cond i c iones e x t e r n a s de la ex i s tenc ia , 

po r 1111 l ado, y, po r otro, p o r u n a a d a p t a c i ó n m á s o m e n o s pas i -

va de l m a r c o ins t i tuc iona l a l a ex tens ión de ¡os subs i s t emas d e 

la a cc ión rac iona l con respecto a f ines. L a acc ión r a c iona l con 

r e s j x c t o a l ines r ep re s en t a la f o r m a de a d a p t a c i ó n ac t iva q u e 

d i s t ingue la a u t o c o n s e r v a c i ó n co lec t iva d e los su je tos soc ia l i za -

dos de l a conse rvac ión ca rac te r í s t i c a de las es j iec ies a n i m a l e s . 

Nosotros s a b e m o s c ó m o some te r a control las cond i c iones fun-

d a m e n t a l e s de la v ida , lo q u e s ign i f i ca : c ó m o a c o m o d a r cu l tu -

r a l m e n t e el e n t o r n o a nues t r a s neces idades , en l u g a r de 

l im i t a rnos a a d a j i t a r n o s nosotros a la n a t u r a l e z a e x t e r n a . Por 

el con t r a r io , los c a m b i o s p roduc idos en el m a r c o ins t i tuc iona l , 

en la m e d i d a en q u e de r i v an de f o r m a i n m e d i a t a o de f o r m a 

m e d i a t a de nueva s t ecno log í a s o de jDerfeccionamientos de 

e s t r a t eg i a s (en los á m b i t o s d e l a j i roducc ión , del i n t e r c amb io , 

de la de fensa , e le . ) no han a s u m i d o la m i s m a f o r m a de a d a p t a -

c ión ac t iva . Por lo g ene r a l esas mu t ac ione s s i guen el m o d e l o de 

u n a a d a p t a c i ó n pas iva . N o son el r e su l t ado d e una a c c ión p l a -

n i f i c ada , r ac iona l con res j iecto a f ines y c o n t r o l a d a po r el éxi to, 

s ino p r o d u c t o de u n a evo luc ión e s j j on t ánea [25|. 

C o m o p u e d e verse, aqu í la acc ión rac iona l con fo rme a f ines 

a p a r e c e c o m o ese núc l eo product ivo de la soc i edad cuyo pro-

gres ivo i n c r emen to de ac t i v idad se t r aduce en « n u e v a s tecnolo-

g í a s » y « e s t r a t eg i a s m e j o r a d a s » p a r a el control del en torno ; en 

contras te con esto, las inst i tuc iones cjue r egu l an n o r m a t i v a m e n -

]. H a b e r m a s , 'fecliuik und Wissenschaf! ais '/deo/ogie\ op. (it.. p . 9 4 . 
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te t i i n t e rcambio social sólo se t r ans fo rman has ta el m o m e n t o de 

f o r m a pas iva , y a que no hacen sino reproduc i r r epe t idamente 

los sucesivos desarro l los de l s i s tema de acc ión o rg an i z ado en 

torno a u n a r a c iona l i dad confo rme a fines. A este concepto de 

historia de cuño más bien t rad ic iona l se va a a g a r r a r H a b e r m a s , 

no obstante , por poco t i empo, y a que; lo a b a n d o n a r á en el pre -

ciso m o m e n t o en el que y a 110 conc iba las t r ans formac iones de 

las n o r m a s de in tegrac ión social como un proceso pas ivo y las 

exp l ique a la luz de un proceso act ivo de ap rend i za j e l i gado en 

ú l t ima instanc ia a las exper ienc ias mora l e s de la in teracc ión s im-

bó l i c amente m e d i a d a |26). A h o r a b ien, po r el m o m e n t o 110 es 

aún la acc ión comun ica t i va la que representa la fuerza impulso-

ra del desarrol lo social , sino más bien la acc ión rac iona l confor-

m e a fmes; d e hecho, el m e c a n i s m o de la h is tor ia de la espec ie 

se def ine de tal m o d o que « b a j o la pres ión de las fuerzas produc-

tivas re l a t ivamente desa r ro l l adas se cons igue una t r ans fo rma-

ción estructura l del m a r c o ins t i tuc iona l» [27 ] . 

Pa r t i endo de este e s q u e m a de desar ro l lo social genera l , 

H a b e r m a s a h o r a a b o r d a ba jo u n a nueva luz lo que W e b e r 

hab í a a n a l i z a d o ba jo el concepto de « r a c iona l i z a c ión soc ia l » ; 

de este m o d o él de en t r ada se ap rovecha de las venta j a s que le 

h ab í a r epor t ado su t raducc icm de los conceptos f u n d a m e n t a l e s 

del m a r x i s m o al l engua j e de su teor ía de la acc ión ; los dos 

mode los concep tua l e s en los que él ha t e r m i n a d o t r a n s f o r m a n -

do la d i f e renc i a ent re « f u e r z a s p roduc t i va s » y « r e l a c ione s de 

producc icn i» se han ap l i c ado aqu í de tal f o rma que p u e d e n 

f ác i lmente conec ta r se con la ca tegor ía de r ac iona l i z ac ión ; los 

conceptos de acc ión con c u y a a y u d a pud i e ron de l im i t a r se las 

d i fe renc ias existentes ent re las n o r m a s ins t i tuc iona l i zadas c o m o 

s i s tema de la acciém comunicat iv a y los subs i s temas de la acc ión 

rac iona l con fo rme a l ines van a def in i r así 110 sé)lo fo rmas de 

|2t¡] Cfr. también ]. Habermas, «Einlcitung: Historischcr Material ismus 
und die Fntwicklung norinativcr Strukturen», fur Rekonslrukhon des TTislonschen 
Mtileria/isnins, Frankfurt, 197(i, pp. 9 v ss. [trad. castellana: /// reconstrucción del 
iiia/eriidisnio histórico, Madrid, laurus. 1992]. 

|27| J . Habermas, Technik und IVissenscho/i nls ideologie', o¡>. cil., p. (¡8. 
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ac t i v idad específ icas , s ino t a m b i é n pres tac iones cognosc i t ivas 

pa r t i cu l a res ; a s imismo, en esa m e d i d a , las dos esferas de la 

acc ión social t i enen que ser d i s t ingu idas en func ión de su res-

pec t iva f o r m a de fabr icac ic ín de conoc im ien to y, cor respon-

d i e n t e m e n t e , de un t ipo espec í f i co de « r a c i o n a l i d a d » ; el 

proceso cogni t ivo en cuyo curso crece s i s t emá t i c amente el 

conoc im i en to g e n e r a d o en las respect ivas esferas de la acc ión 

p u e d e así ser en tend ido c o m o un proceso de « r a c i o n a l i z a c i ó n » ; 

esto p u e d e demos t r a r se sin inver t i r muchos esfuerzos en el caso 

de los « subs i s t emas de acc ión rac iona l con fo rme a fmes» ; lo 

ún i co que neces i ta H a b e r m a s es a ñ a d i r a las def in ic iones de 

W e b e r su p l a n t e a m i e n t o in f lu ido por Parsons p a r a así p o d e r 

c o m p r e n d e r el i n c r emen to p roduc ido por los r end imien tos 

r ac iona l e s con fo rme a fmes en este domin io de la acciém; el 

p roceso y desar ro l lo de las fue rzas p roduc t ivas de l q u e p a r t e el 

ma t e r i a l i smo histcirico ha de c o m p r e n d e r s e en este sent ido 

c o m o un proceso de r ac iona l i z ac ión que hace c recer de u n a 

f o r m a cons tante el p o d e r de control r ac iona l c o n f o r m e a fmes 

de la soc i edad sobre la n a t u r a l e z a e x t e r n a y las re l ac iones in t ra -

socia les ; m á s p rob l emát i co y comple jo se va a presentar , sin 

e m b a r g o , el in tento de ap l i c a r el concepto w e b e r i a n o de rac io-

na l izac icm a la s e g u n d a esfera de acc ión , esto es, a las n o r m a s 

i n s t i t u c i o n a l i z a d a s de u n a soc i edad ; p u e s con es te p a so 

H a b e r m a s se ve ob l i gado a a b a n d o n a r el t e r reno seguro en el 

que se h a b í a es tab lec ido M a x Webe r c u a n d o o r i en t aba el con-

cep to de r ac iona l i z ac ión al cr i ter io c l a r a m e n t e de f in ido de 

r a c iona l i d ad con fo rme a f ines y, po r tanto, a aden t r a r s e en un 

nuevo hor izonte teé)rico-soc.ial. 

En r e a l i d ad , p a r a p o d e r h a b l a r c o r r e c t a m e n t e de un pro-

ceso de « r a c i o n a l i z a c i ó n » en re lac ión con la evoluciém de las 

n o r m a s socia les , se neces i t a d e t e r m i n a r p r i m e r o los cr i ter ios 

en v i r tud de los cua l e s se p u e d a p o n e r a p r u e b a la r ac iona l i -

d a d de esas n o r m a s y, consecuen t emen t e , m e d i r su posible cre-

c im i en to de r a c i o n a l i d a d . Pa r a H a b e r m a s la pos ib i l i dad de 

in t roduc i r cr i ter ios de este t ipo surge c o m o u n a consecuenc i a 

de las de f in i c iones ep is temolc íg icas con c u y a a y u d a h a b í a 

c a r a c t e r i z a d o a n t e r i o r m e n t e los r end im i en to s cogni t ivos de la 
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acc ión comun i c a t i v a ; c i e r t amen te , él y a no p u e d e segu i r soste-

n i endo la vers ión o r i g i n a r i a de su ep i s t emo log i a , cjue p a r t í a de 

tres f o r m a s de conoc im i en to prec ient í f i co , s ino q u e se t i ene 

que a p o y a r en la concepc ión que le h a b í a a y u d a d o a s u p e r a r 

las d i f i cu l t ades q u e se h a b í a n r eve l ado c u a n d o t r a t a b a de 

inse r t a r las cond ic iones de l conoc im i en to c m a n c i p a t o r i o d i rec -

t a m e n t e en el p roceso de la i n t e r acc ión s i m b ó l i c a m e n t e 

m e d i a d a [28] , A n t e este te lón de fondo él p u e d e a r g u m e n t a r 

a h o r a en estos t é rminos : las n o r m a s soc ia les t i enen c o m o fun-

ción r egu l a r las r e l a c iones soc ia les de los m i e m b r o s de la socie-

d a d entre- sí; su rgen y se r e p r o d u c e n en el m i s m o proceso de 

u n a in t e r acc ión s i m b ó l i c a m e n t e m e d i a d a cjue, jaor otro lado , 

t a m b i é n t i enen q u e o r g a n i z a r i n s t i t uc iona lmente ; a este p roce -

so de e n t e n d i m i e n t o comun i c a t i vo le es inhe ren te , sin e m b a r -

go, c o m o m e t a ú l t ima , la r ea l i zac ión de cond ic iones de 

l ibe r t ad sin domin io ; y sólo lo p u e d e consegu i r en la m e d i d a 

en que todos los m i e m b r o s de la soc i edad p u e d a n p a r t i c i p a r en 

él sin coacc iones ; de ah í cjue, en este contexto , en c a d a pa so 

q u e se a v a n z a hac i a u n a in t e r acc ión soc i a lmen te r e g u l a d a , 

c r ezca t a m b i é n u n a y o t ra vez un conoc im i en to a c e r c a de las 

l im i t ac iones que ex is ten en el p resente respecto a u n a pos ib le 

l ibe r t ad sin d o m i n a c i ó n . La s n o r m a s socia les se p u e d e n de esta 

f o r m a in t e r j i r e t a r c o m o ma t e r i a l i z a c i one s ins t i tuc iona les de 

este s abe r p r o d u c i d o c o m u n i c a t i v a m e n t e ; en este sent ido, la 

m e d i d a de su r a c i o n a l i d a d se m i d e por el g r a d o en el q u e con-

s igue o r g a n i z a r el i n t e r c a m b i o socia l de u n a f o r m a libre- de-

d o m i n a c i ó n . H a b e r m a s p u e d e por tanto conc lu i r de aqu í cjue 

« l a r a c iona l i z a c ión en el á m b i t o del maree) ins t i tuc iona l [ . . . ] 

sólo p u e d e ocur r i r en el medie) ele la i n t e r acc ión l ingü ís t i ca -

m e n t e m e d i a d a come) tal , a saber, r e m o v i e n d o los obs tácu los y 

res t r i cc iones de la c o m u n i c a c i ó n » [29 ] , De esta fo rmu l a c ión 

bás i c a p u e d e n deduc i r s e u n a serie de cr i ter ios n o r m a t i v o s que 

p e r m i t e n m e d i r el c r e c im i en to de la r a c i o n a l i d a d en las insti-

|28| Cfr. más arriba, pp. 263 y ss.: cfr. en general, Th . MeCarthy, Kritik der 
Verstdncli«un«si>erfiàllnisse, op. cit., pj). I 10 y ss. 

[29|J. Habermas, 7echnik und Wissenschajt ais 7deo log i e\ op. cit., p. (iii. 
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t i l d o n e s socia les , del m i s m o m o d o que el cr i ter io de r ac iona l i -

d a d c o n f o r m e a f ines p e r m i t í a an tes de f in i r el c r e c im i en to de 

r a c i o n a l i d a d del sector e c o n ó m i c o y pol í t ico: 

Pues u n a r a c iona l i z a c ión de las n o r m a s soc ia les v end r í a en ton-

ces c a r a c t e r i z a d a po r un decr ec i en te g r a d o de r i g idez (lo cjue a 

nivel de las e s t ruc tu ra s ele l a j x r s o n a l i d a d ch ivar í a la to l e r anc i a 

f rente a los conf l i c tos de rol). Y t a m b i é n po r un dec rec i en t e 

g r a d o de r i g idez (lo cjue r e d u n d a r í a en un i n c r e m e n t o de las 

o p o r t u n i d a d e s de una autocxpos ic iór i indiv idua l m á s a d e c u a d a 

en las i n t e r acc iones cot id ianas ) . Y, finalmente, po r l a a p r o x i m a -

c ión a u n t ipo de contro les del c o n f o r t a m i e n t o q u e p e r m i t i e -

r a el d i s t a n c i a m i e n t o con respecte) a los roles y u n a ap l i c a c ión 

flexible: de n o r m a s b ien i n t e rna l i z ada s , pe ro acces ib les a la 

re f l ex ión . U n a r a c i ona l i z a c i ón cjue tuv i e ra su m e d i d a en los 

c a m b i o s p roduc idos en estas tres d imens iones , no conduce , 

c o m o ocurre- en el caso de la r a c iona l i z a c ión de los subs i s temas 

de a cc ión r ac iona l con resjK-cto a f ines, a un i n c r e m e n t o del 

p o d e r ele d is j jos ic ión sobre los procesos ob je t ivados de la na tu -

r a l e z a v de l a soc i edad ; no c o n d u c e per se a un m e j o r f unc iona -

a l i en to de los s i s t emas socia les ; pe ro d o t a r í a a los m i e m b r o s de-

la soc i edad ele o p o r t u n i d a d e s ele una e m a n c i p a c i ó n m á s a m p l i a 

v de u n a progres iva i nd i v i duac ión [3()|. 

C o m o vemos , H a b e r m a s puede conta r con u n a s e g u n d a 

d imens ión de la r ac iona l i zac ión social , po rque él es c a p a z de 

b r i n d a r un cr i ter io p a r a el desarro l lo r ac iona l de n o r m a s socia-

les que no se l imi ta a con t r apone r s e e x t e r n a m e n t e a d ichas nor-

mas , sino cjue debe ser infer ido del j i roceso de su m i s m a 

producc ión ; la idea bás i ca cjue le jus t i f i ca p a r a l levar a c abo este-

p l a n t e a m i e n t o surge de recur r i r a ese concepto tcór ico- l ingüís-

t ico de l ibe r t ad sin coacc ión cuyo desarrolle) y fo rmac ión epis-

temológ icos y a h e m o s seguido; aqu í se conceb í a el p r inc ip io 

ét ico de la comun i c ac ión l ibre de domin io c o m o un objet ivo 

ú l t imo q u e subvac í a y a desde el pr inc ip io al proceso histórico-

genér i co ele la in te racc ión m e d i a d a s imbó l i c amente , de tal 

[3()| Ibíd.. pp. 9íi y ss. 
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l o r m a que a h o r a p u e d e va l e r c o m o un cr i ter io p a r a el g r a d o de 

r a c i o n a l i d a d de las n o r m a s mora l e s que h a n de r egu l a r los pro-

cesos de comun i c a c ión int rasoc ia les en la m e d i d a en c¡ue 

g a r a n t i z a n u n a s i tuac ión de l iber tad sin d o m i n a c i ó n . Desde 

este cr i ter io gene ra l , los cr i ter ios de ta l l ados que H a b e r m a s h a 

expues to en la c i ta an t e r io r p u e d e n deduc i r s e c o m o carac te r í s -

t icas que t ienen cjue poseer los sujetos de acc ión c apace s de u n a 

comun i c a c ión sin coacc iones [31] . 

Si c abe establecer , por tanto, p a r a el « m a r c o ins t i tuc iona l » 

de u n a soc iedad la pos ib i l idad de una rac iona l i zac ión que no se 

m i d a por el cr i ter io del éx i to r ac iona l c o n f o r m e a fmes, s ino po r 

el de la l iber tad comun i ca t i v a , h a de t r ans fo rmar se t a m b i é n la 

f o r m a ba jo la que W e b e r en t end í a l a « r a c i ona l i z a c i ón soc ia l » . 

H a b e r m a s h a de t ener en cuen ta , pues , la ex i s tenc ia de u n a 

re lac ión rec íproca entre dos procesos de r ac iona l i zac ión ; t iene 

que t o m a r en cons iderac ión la pos ib i l idad de u n a c a p a c i d a d de 

reacc ión del p rogreso técnico es dec i r de la « r a c iona l i z a c ión 

de los s i s temas r ac iones con fo rme a f ines» no s imp l emen t e 

sobre las re l ac iones vi ta les d e t e r m i n a d a s por la t r ad ic ión , s ino 

sobre el proceso de la r ac iona l i z ac ión comun ica t i v a ; por med io 

de la ap l i cac ión del e s q u e m a evolut ivo cjue h a t o m a d o pres ta -

do del ma t e r i a l i smo histórico, p u e d e por tanto suponer q u e el 

desar ro l lo de las re l ac iones de p roducc ión se c u m p l e c o m o un 

proceso de e m a n c i p a c i ó n mora l impu l s ado de f o r m a r enovada 

por los progresos r ea l i zados en el desar ro l lo de las fuerzas pro-

duct ivas en c u a l q u i e r e s tado histórico. C o n esta concepcicm de-

la historia de la especie- se c rea ya , así pues , el m a r c o tecírico 

que t iene cjue p r e supone r H a b e r m a s p a r a pode r de sp l ega r su 

p r e t end ida cr í t i ca de la tesis t ecnocrá t i ca , h a b i d a c u e n t a de que 

m e d i a n t e e l la se- pone de man i f i e s to corno e l emento , in terno, 

d inámico , del proceso histór ico lo cjue en la cr í t i ca del posit ivis-

[31 ] Este es, naturalmente, el [junto de partida de un concepto normati-
vo de autonomía del Yo, inic ialmente contemplado por Habermas en su 
interpretación del psicoanálisis v más tarde en su proyecto de una teoría de la 
socialización. Cfr. «Moralcntwicklung und Ich-Identitát». ,jir Rekonsfrnktioii 
des Ilisloriscfie/i Malenalisnius, ti/i. cit., pp. (¡3 v ss. 
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m o y a h a b í a sido expues to en el ámb i to de la lóg ica c ient í f i ca 

c o m o u n a f o r m a r e p r i m i d a de la r a c i o n a l i d a d h u m a n a . 

C i e r t a m e n t e , es el concepto de r ac iona l i z ac ión comun ica t i -

va , que a s u m e en la t eor í a de l a soc iedad h a b e r m a s i a n a l a 

m i s m a pos ic ión que en su teor ía del conoc imien to h a b í a ocu-

p a d o la concepc ión de los saberes h e rmenêu t i co s y crít icos, el 

que b r i n d a la pos ib i l idad de r ea l i z a r u n a r e in t e rp re t ac ión crít i-

c a de la tesis t ecnocrá t i ca . S in e m b a r g o , p a r a l levar a c abo esta 

t a rea , h a de par t i r se antes de un decis ivo presupues to : un p re -

ciso anál is is , r e a l i z ado po r la ap l i cac ión del nuevo m a r c o con-

ceptua l , de las cond ic iones socia les y pol í t icas g e n e r a d a s por las 

t endenc i a s de desar ro l lo a f i r m a d a s por l a tesis t ecnocrá t i ca . A 

la ho r a de l levar a c abo este anál is is , H a b e r m a s se v a a a p o y a r 

en la i n t e rp re t ac ión del c ap i t a l i smo f o r m u l a d a por M a x Weber , 

a u n q u e dándo l e un giro m u y específ ico: el consis tente en pa r t i r 

de la ex i s tenc ia de dos fo rmas de r ac iona l i z ac ión en l ug a r de 

u n a sola; el t ráns i to a las « soc i edades m o d e r n a s » que W e b e r 

t en ía en men t e c u a n d o h a b l a b a en sent ido estr icto de « r a c i o n a -

l i zac ión» d e b e in te rpre ta r se a h o r a c o m o un proceso que impu l -

sa de f o r m a nece s a r i a u n a doble a d a p t a c i ó n de l m a r c o 

inst i tuc ional de las soc iedades p r e m o d e r n a s a la d e s e n f r e n a d a 

d i n á m i c a cap i ta l i s ta de las fue rza s product ivas ; es decir, con el 

c ap i t a l i smo las fuerzas product ivas a l c a n z a n un es tado de des-

arro l lo « q u e convier te en p e r m a n e n t e esta expans ión de los 

subs is temas de acc ión rac iona l con respecto a fmes y cjue, de 

esta f o rma , pone en cuest ión la f o r m a cjue las cu l tu ras super io-

res t i enen de l eg i t imar el domin io por m e d i o de in te rpre tac io -

nes cosmológ i ca s del m u n d o » [32 ] . El e s t ab l ec im ien to y 

expans ión de las o rgan i zac iones rac iona les con fo rme a fines 

cjue deben a s egu r a r y g a r a n t i z a r u n a in f r ae s t ruc tu ra a d a p t a d a 

a un c rec im ien to e conómico ace l e r ado , por un lado, y el r em-

p lazo de las f o rmas t r ad i c iona l e s de l eg i t imac ión de domin io 

j x i r f o rmas de jus t i f icac ión que sat isfacen pre tens iones secu lar i -

z a d a s y c ient í f icas , po r otro, son las dos t r ans fo rmac iones 

[3'2|.J. Habermas, Technik und ¡l'isseuschaf/ ais 'Ideologie', op. cit., p. 94. 
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es t ructura les cjue el contexto de la v ida social a f ronta desde el 

comienzo del c ap i t a l i smo con el explos ivo desp l i egue de las 

fue rzas product ivas . Es por este c a m i n o por el cjue n a ce por vez 

p r i m e r a en el curso del desar ro l lo soc iocu l tura l u n a soc iedad 

cuyo m a r c o inst i tuc iona l , « l a r a c i o n a l i d a d de los juegos l ingüís-

ticos a soc iados con la acc ión c o m u n i c a t i v a » [33] , q u e d a a m e -

n a z a d a por los subs i s temas de la a cc ión r a c iona l c o n f o r m e a 

fines, esto es, la « r a c i o n a l i d a d de las re l ac iones entre med ios y 

fines» [34] , El núc l eo social de la soc iedad , que has t a a h o r a se 

h a b í a r ep roduc ido a través del m e d i o de la in te racc ión s imbó-

l ica, c ae ba jo la pres ión de o rgan i z ac iones « q u e enseñan al 

ind iv iduo a p o d e r j^asar en c u a l q u i e r m o m e n t o de un contexto 

de in te racc ión a la ac t i tud cjue c o m p o r t a l a acc ión r a c iona l con 

respecto a fines» [35 ] . 

H a b e r m a s es consistente a l a ho r a de descr ib i r l a f o r m a de 

o rgan i z ac ión del c ap i t a l i smo l ibera l en estos t é rminos abs t rac -

tos c o m o u n a re lac ión e spec í f i c amen te conf l ic t iva entre los dos 

mode lo s d i ferentes de r ac iona l i z ac ión socia l ; se ve s i s temát ica -

m e n t e es t imulado , ])or no dec i r ob l i g ado por comple to , en vir-

tud de este p l a n t e a m i e n t o dua l i s t a que h a b í a f u n d a m e n t a d o 

con su dist inción de las dos esferas de acc ión , a d a r este paso, 

has ta el pun to de que , p a r a él, los p r o b l e m a s teór icos l i gados a 

ese p l a n t e a m i e n t o han de repet i rse en ci m a r c o de las ex igen-

c ias h i s tór ico-empír icas ; po r un lado, l a suposic ión de cjue con 

ci n a c i m i e n t o del c ap i t a l i smo « l a s conex iones t r ad i c iona l e s 

q u e d a n subord inada s p rog re s i v amen te a las cond ic iones de la. 

r a c i o n a l i d a d ins t rumenta l o e s t r a t ég i ca » [36] es un hecho cjue 

no p u e d e l eg i t imar se c o m o evidente , toda vez que- la cot id i an i -

d a d social de las c iases más ba j a s en las soc i edades precap i ta l i s -

tas está r ecor r ida en g r a n m e d i d a j ior la coacc ión h a c i a u n a 

o rgan i z ac ión e n c a m i n a d a al domin io de la v ida ba jo una rac io-

n a l i d a d c o n f o r m e a f ines; por otro, t a m p o c o las inst i tuc iones 

1 Ibíd., p. (¡9. 
|31] Ibíd. 
[351 Ibíd., p. 71. 
[36j Ibíd. 
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socia les q u e p r e p a r a r o n las cond ic iones socia les p a r a el proce-

so de la a c u m u l a c i ó n social el hecho educat ivo , el s i s tema 

comerc i a l , las inst i tuc iones lega les o la bu roc r a c i a estata l 

p u e d e n contempla r se , en el m o d o en el que H a b e r m a s supone , 

c o m o ins tanc i a s n o r m a t i v a s neu t r a l e s cjue o p e r a n de u n a f o r m a 

p u r a m e n t e r ac iona l c o n f o r m e a fines, en la m e d i d a en que , m á s 

a l l á de sus t a reas específ icas , h a n de desa r ro l l a r func iones de 

control así c o m o func iones de soc ia l i zac ión mora l ; estas inst i tu-

c iones no exc lus ivamente conf rontan a las pob l ac iones con la 

« r a c i o n a l i d a d de re l ac iones ent re med ios y f ines» , s ino t a m b i é n 

con nuevas m á x i m a s de c o m p o r t a m i e n t o cu l tura l , mora l y cor-

pora l , d a d o que en ellas, junto a los fines de la acc ión or ienta -

d a al éxito, t a m b i é n se h a n ins t i tuc iona l i zado d e t e r m i n a d a s 

n o r m a s de la acc ión comun ica t i v a . C o n t e m p l a d o desde este 

pun to de vista , el aspecto p rob l emá t i co exis tente en la descr ip-

c ión h a b e r m a s i a n a de los pr inc ip ios es t ruc tura les del capi ta l i s -

m o no res ide tanto en d e t e r m i n a d o s e l ementos teór icos en 

pa r t i cu l a r o en el a l to g r a d o de abs t racc ión que ut i l i za c o m o en 

ci corte genera l que in t roduce : m e d i a n t e este corte, l a to t a l idad 

social o r g a n i z a d a in t e r sub j e t i vamente se d e s c o m p o n e has t a tal 

p u n t o en u n a m i t ad comun i c a t i v a y otra r ac iona l c o n f o r m e a 

f ines cjue el n a c i m i e n t o del ca j í i t a l i smo t iene que ser conceb ido 

c o m o la i r rupc ión de pr inc ip ios in s t rumenta l e s en un m u n d o 

de v i d a has ta ese m o m e n t o o r g a n i z a d o c o m u n i c a t i v a m e n t e . 

A h o r a b ien , es ta d e s c r i j x i ó n es t ruc tura l r ep r e s en t a sólo la 

p r e c o n d i c i ó n t eó r i c a de un aná l i s i s t e ó r i c o - c o m u n i c a t i v o 

a m p l i a d o del f e n ó m e n o cjue a H a b e r m a s r e a l m e n t e le in te re -

sa: l a t endenc i a , i n t roduc ida en el c ap i t a l i smo tard ío , h a c i a l a 

a u t o n o m i z a c i ó n de la t ecno log ía , u n a t e n d e n c i a i n t e r p r e t a d a 

u n i l a t e r a l m e n t e po r la tesis t e cnocrá t i c a . H a b e r m a s va a 

tornar a q u í c o m o re fe renc i a dos procesos de desa r ro l lo q u e 

h a n c o n d u c i d o de l a f o r m a o rg an i z a t i v a l ibera l de l c ap i t a l i smo 

a u n es tad io m á s a v a n z a d o del c ap i t a l i smo ta rd ío y, en esa 

m e d i d a , a esas t r a n s f o r m a c i o n e s ins t i tuc iona les que , en un 

c ier to sent ido, h a n p e r m i t i d o que la t ecno log í a h a y a a d q u i r i d o 

un pape l d o m i n a n t e ; a p o y a esta i d e a en las re f l ex iones con las 

cjue él, en el m a r c o de sus p r i m e r a s i n t e rp re t ac iones del m a r -
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xismo, y a h a b í a t r a t ado de exp l i c a r el g i ro es t ruc tura l del cap i -

t a l i smo [37] , 

Por un lado, y del m i s m o m o d o que y a h ic i e ra Pollock, 

H a b e r m a s pa r t e del hecho de un i n c r e m e n t o del in te rvenc io-

n i smo estata l : ba jo la pres ión de ev i ta r posibles crisis e conómi -

cas, el Es tado cap i ta l i s ta , c u y a s func iones se h a b í a n pod ido 

l imi ta r o r i g i n a r i a m e n t e al a s e g u r a m i e n t o de los prer requ i s i tos 

l ega les y socia les del proceso de p roducc ión , h a ten ido que 

a m p l i a r has ta tal p u n t o sus ac t i v idades q u e en la a c t u a l i d a d 

está en disposic ión de conduc i r d i r e c t amen t e el curso de las cri-

sis e conómica s con los med ios de la po l í t i ca social y e conómi -

ca ; en v i r tud de este paso, sin e m b a r g o , el m a r c o inst i tuc iona l 

se repol i t iza de nuevo ba jo las cond ic iones de un cap i t a l i smo 

l ibera l que por vez p r i m e r a se o r g a n i z a a u t ó n o m a m e n t e , en la 

m e d i d a en que el i n t e r c amb io de b ienes y de fuerzas de t r aba -

jo se regu la po r el mercado . Esta repol i t ización de la esfera social 

t iene desastrosas consecuenc ias p a r a la construcción ideológ ica 

ba jo la cua l el c ap i t a l i smo se ju s t i f i c a en su p r i m e r a fase; l a ide-

o log ía del l ibre i n t e r c amb io que h a b í a l e g i t imado el s i s tema de 

d o m i n a c i ó n cap i ta l i s t a por la r a c i ona l i d ad del m e r c a d o t iene 

n e c e s a r i a m e n t e que d e r r u m b a r s e en el m o m e n t o en el que el 

Estado, an te los ojos de todos, in te rv iene en el proceso econó-

mico desa r ro l l ando m e d i d a s de protecc ión ; sin e m b a r g o , el otro 

proceso de desar ro l lo del que pa r t e H a b e r m a s t r a ta de com-

pensar , en c amb io , esa crisis de l eg i t imac ión que a m e n a z a al 

c ap i t a l i smo tardío . J u n t o con M a r c u s e , H a b e r m a s a p u n t a aqu í 

c o m o u n a s egunda t endenc i a de las soc iedades t a rdocap i ta l i s -

tas el progres ivo pape l de la t écn ica c o m o n u e v a ideo log í a : con 

la c ient i f i zac ión de la p roducc ión industr ia l desde f ina les del 

siglo d i ec inueve el p rogreso técnico ha g a n a d o tal peso en el 

con junto de la r eproducc ión social que hoy las dec is iones del 

sector estata l p u e d e n jus t i f i ca r se h a c i e n d o re fe renc i a a su l ega -

l i dad i n m a n e n t e . Ea ideo log í a t e cnocrá t i c a que se expre sa en 

esta nueva f o r m a de l eg i t imac ión pol í t i ca p roduce la a p a r i e n c i a 

[37] Cír. J . Habe rmas «Zwischen Philosophie und Wissensohaft: 
Marxismus ais Kritik», op. til., pp. 228-231. 
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de progreso en l a soc i edad y se d e t e r m i n a en ú l t i m a ins t anc i a 

po r la f ue r z a de los hechos ; su func ión g e n u i n a res ide en « [ . . . ] 

que d isoc ia l a au tocomprens ión de la soc i edad del s i s tema de 

r e fe renc i a de la acc ión comun i c a t i v a y de los conceptos de la 

in t e r acc ión s imbó l i c amen te m e d i a d a y los sust i tuye por un 

mode lo c ient í f i co» [38 ] . 

T o m a d o s con jun t amen t e , los dos procesos de desar ro l lo que 

p u e d e n ser a t r ibu idos al c ap i t a l i smo tard ío nos of recen la i m a -

gen de una doble a m e n a z a p a r a l a p r ax i s comun i ca t i v a : no sólo 

a c ausa de la t r an s fo rmac ión f o r m a l del a p a r a t o estata l po r l a 

cua l l a acc ión pol í t i ca se or i en ta a « l a so luc ión de cuest iones 

t écn i ca s » en l ug a r de a « l a r ea l i zac ión de me t a s p r á c t i c a s » [39 ] , 

s ino t a m b i é n por el c a m b i o cu l tura l de conc i enc i a que p e r m i t e 

que el desarro l lo de la soc i edad se d e s m a r q u e del m a r c o de 

re fe renc i a de la acc ión g u i a d a n o r m a t i v a m e n t e , en t r a en 

acc ión un proceso que p rog re s i v amen te comienza a deser t i za r 

l a esfera de lo social , esto es, del en t end im ien to comunica t ivo . 

Puesto que la tesis t ecnocrá t i c a expresa a f i r m a t i v a m e n t e este 

desar ro l lo cjue, po r o t ra par te , p o n e en r iesgo la es fera de lo 

socia l c o m o la fa l sa in t e rp re t ac ión de u n a t endenc i a , sin 

e m b a r g o , pe r c ib ida co r r ec t amente , p u e d e dec i r se que se con-

v ier te en la i deo log í a d o m i n a n t e de l a época : 

C i e r t a m e n t e , es ta in tenc ión t e cnoc r á t i c a no está r e a l i z a d a en 

n i n g u n a pa r t e ni tan s i qu i e r a en sus p r i m e r o s pasos , p e ro p o r 

un l a d o sirve c o m o i d eo log í a p a r a u n a po l í t i c a d i r i g i d a a l a 

reso luc ión de t a reas t écn i ca s q u e p o n e en t re pa rén te s i s las 

cues t iones p r á c t i c a s y po r otro, r e sponde en c u a l q u i e r caso a 

c ie r tas t endenc i a s evo lut ivas q u e p u e d e n l l evar a u n a l en t a ero-

sión de lo q u e h e m o s l l a m a d o m a r c o ins t i tuc iona l . El d o m i n i o 

man i f i e s to de un Estado au to r i t a r i o se ve r e m p l a z a d o p o r las 

c o a c c i o n e s m a n i p u l a t i v a s de u n a a d m i n i s t r a c i ó n t é cn i -

c o - o p e r a t i v a . Ea i m p l a n t a c i ó n m o r a l de un o rden s anc ionado , 

y con el lo de l a a cc ión c o m u n i c a t i v a , q u e se o r i en t a de confor -

m i d a d con u n sent ido a r t i cu l ado l i ngü í s t i c amen t e y q u e presu-

|38] ]. Habermas, 'Technik und Wissenschcift cils 'Ideologie', op. cit., p. 81. 
|3!)| ¡bíd, p. 77. 
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p o n e la in t e r io r i zac ión de n o r m a s , se ve d i sue l t a , c a d a vez con 

m á s a m p l i t u d , por f o r m a s de c o m p o r t a m i e n t o cond i c i onado , 

m i e n t r a s q u e l as g r a n d e s o r g a n i z a c i o n e s c o m o ta les se p re sen -

tan c a d a vez m á s con la e s t ruc tu ra de l a a c c ión r ac iona l con 

respecto a fines. L a s soc i edades indus t r i a l e s a v a n z a d a s p a r e c e n 

a p r o x i m a r s e a un t ipo de control del c o m p o r t a m i e n t o d i r i g ido 

tnás b ien po r es t ímulos ex t e rnos q u e por n o r m a s [40 ] , 

C o n s i d e r a d a s desde este p u n t o de vista, las t endenc i a s de 

desar ro l lo que la tesis t ecnocrá t i c a a y u d a a expone r de u n a 

f o r m a ideo lóg ica se p re sen tan no m e r a m e n t e c o m o un pe l i g ro 

p a r a u n a f o r m a espec í f i ca de soc iedad , s ino c o m o u n a ser ia 

pe r tu rbac ión de todo el proceso de fo rmac ión h is tór ica de la 

especie ; con la d i so luc ión del m a r c o inst i tuc iona l , el proceso de 

en t end im i en to comun ica t i vo sobre c u y a ex i s tenc ia l a r eproduc-

ción social se b a s a cons t i tu t ivamente desde t i p r inc ip io q u e d a 

a m e n a z a d o con la pos ib i l idad de su des t rucc ión ; las soc i edades 

se r ep roducen , c o m o hemos pod ido ver, en conex ión con un 

proceso de en t end im ien to intersubje t ivo m e d i a d o por n o r m a s 

sociales ; en el m o m e n t o histórico en el q u e el proceso de rac io-

na l i zac ión comun i c a t i v a aqu í de sp l egado e m p i e z a a ser absor-

b ido en c ier ta m e d i d a por « los s i s temas de acc ión r ac iona l 

c o n f o r m e a f ines» , de tal f o r m a que en la expe r i enc i a consc ien-

te del t i empo existe la a m e n a z a de la de sapa r i c ión comp l e t a de 

la «d i f e r enc i a entre p rax i s y t é cn i c a » [41] , el proceso de fo rma -

c ión de la espec ie q u e d a en gene ra l des t ru ido . De ah í que , en 

esta s i tuac ión, sea t a r e a de la Teor í a Cr í t i c a de la soc i edad 

« s a c a r a l a luz el comp le jo de intereses que c o m o tal c a r ac t e r i -

za a u n a espec ie que se const i tuye a sí m i s m a » : 

L a nueva ideo log ía [ tecnocrát ica , A. H.[ v io la [ . . . ] un interés 

q u e es inherente a u n a de las dos cond ic iones f u n d a m e n t a l e s de 

nues t ra ex is tenc ia cu l tura l : a l l engua je , o m á s exac t amen t e , a 

u n a f o r m a de soc ia l izac ión e ind iv iduac ión d e t e r m i n a d a s po r la 

[1-0] Ibíd., p. 83. 
[ f l [ Ibíd., p. 91. 

| ( i i n \ i ii.i ri )i li.k ¡ 

comun icac ión en el m e d i o del l engua j e ord inar io . Este interés se 

ex t i ende tanto al m a n t e n i m i e n t o de u n a in tersub je t iv idad de la 

comprens ión c o m o al e s tab lec imiento de u n a comun i c ac ión 

l ibre de domin io . La conc ienc ia t ecnocrá t i ca h a c e de s apa r ece r 

este interés p rác t i co tras el interés por la amp l i a c i ón de nuestro 

pode r de disposición técn ica . La ref lex ión cjue está ex ig i endo 

esta nueva ideo log ía t iene cjue r emonta r se por de t rás de un inte-

rés de clase d e t e r m i n a d o h i s tór i camente y s aca r a la luz el com-

ple jo de intereses cjue c o m o tal ca rac te r i za a u n a especie q u e se 

const i tuye a sí m i s m a [42 ] . 

H e m o s seguido los pasos de la a r gumentac ión h a b e r m a s i a n a 

has ta l l egar a este luga r p rogramát i co , porque desde esta pers-

pect iva cabe acceder a una visión más comple ta de esa concep-

ción de la historia de la especie que está a l a base de su cr i t ica de 

la tesis tecnocrát ica ; consecuentemente , t ambién encont ramos 

aqu í u n a p r i m e r a respuesta a la p r egun ta que antes se p l an t e aba 

ace rca de cómo se puede comprende r t i curso láct ico de) des-

arrol lo sociocultural como un proceso de formac ión distorsiona-

do de tal f o r m a cjue aqu í la Teor í a Cr í t i ca de la soc iedad p u e d a 

emerge r frente a esta s i tuación a sumiendo una m i s m a metodoló-

g ica pa r ec ida a l a que el psicoanál is is d e s empeña frente al proce-

so de formac ión indiv idua l . En este contexto, el confl icto 

fundamenta l de la historia de la especie un e l emento que, asi-

mismo, representa la causa ú l t ima de esta, «d is tors ión» no es 

otro cjue el creciente desequi l ibr io existente entre los procesos de 

rac iona l izac ión asentados en las diferentes esferas ele la acc ión; 

la exper i enc i a que subyace, como mot ivac ión prác t ica , a una 

construcción de la historia de la especie de este tipo se encuen t r a 

v incu l ada a esta m i s m a percepc ión de la ac tua l idad cjue t ambién 

ha q u e d a d o de t e rm inada , a u n q u e con intenciones opuestas, j ior 

la tesis tecnocrát ica . 

H a b e r m a s desa r ro l l a l a concepc ión teór ica que e s t amos 

cons ide r ando por el m o m e n t o no sólo con el objet ivo de rea l i -

z a r u n a cr í t ica de la tesis t ecnocrá t i ca ; t a m b i é n se de j a inf lu i r 
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por el d i agnós t i co histór ico de ésta has t a el p u n t o de que t a m -

bién a p r e c i a en el f e n ó m e n o de la a u t o n o m i z a c i ó n de la técni -

ca la t endenc i a de desar ro l lo d o m i n a n t e en el m u n d o ac tua l . 

Ev iden temente , él, no obstante , no a s u m e senc i l l amente este 

proceso, c o m o y a h a sido pues to de mani f i e s to , dent ro de un 

contexto no p rob lemát i co , s ino que lo inc luye en el m a r c o de 

r e fe renc i a t eór i co -comunica t i vo que él m i s m o y a h a b í a e l abo-

r a d o por la v í a de u n a an t ropo log í a del conoc imien to : aejuí, 

pues , se p l a n t e a el m i s m o proceso que la tesis t ecnocrá t i c a des-

cr ibe en t é rminos posit ivos c o m o un desar ro l lo de deser t i zac ión 

de las re l ac iones v i ta les const i tu idas c o m u n i c a t i v a m e n t e po r 

m e d i o de acc iones r ac iona l e s d e t e r m i n a d a s c o n f o r m e a fines, a 

través, en s u m a , de u n a s i tuac ión de « d o m i n i o tecnológ ico pro-

gres ivo» . Ea teor ía h a b e r m a s i a n a , de hecho, está t an in f lu ida 

por esta expe r i enc i a que , f rente a el la , todos los res tantes fenó-

m e n o s de crisis y p r o b l e m a s de la a c t u a l i d a d sólo q u e d a n 

e n m a r c a d o s a l a luz de este t rasfondo; a h o r a b ien, c o m o es 

na tu ra l , éste no es un hecho tan ev idente si p a r t i m o s del hecho 

de que la Teor í a C r í t i c a de la soc i edad t a m b i é n p u e d e obede-

cer desde el p l ano teór ico a ot ras mot ivac iones bás icas , así 

c o m o re sponder a otros f enómenos ac tua l e s de crisis. P a r a 

H a b e r m a s , sin e m b a r g o , es es ta expe r i enc i a de a u t o n o m i z a -

ción de la t écn ica tan d e t e r m i n a n t e que t a m b i é n provoca q u e 

los conceptos f u n d a m e n t a l e s de su cons t rucc ión de la h is tor ia 

de la espec ie se or i en ten a l a t a r ea de u n a exp l i cac ión y u n a crí-

t ica de esta única t endenc i a de desarro l lo ; él así cons ide ra l a his-

tor ia de la espec ie corno un proceso de f o r m a c i ó n q u e se r e a l i z a 

en las dos d imens iones de la r ac iona l i z ac ión socia l : m ien t r a s 

que en los subs is temas de acc ión rac iona l c o n f o r m e a fines, en 

los que se o r g a n i z a n las t a reas del t r aba jo social y la admin i s -

t rac ión pol í t ica , l a espec ie se s igue de s a r ro l l ando m e d i a n t e l a 

a c u m u l a c i ó n de saberes técnicos y estratégicos , den t ro del 

m a r c o ins t i tuc iona l , en el q u e se r ep roducen las n o r m a s social-

m e n t e in t eg radoras , t a m b i é n ésta s igue su proceso de f o r m a -

c ión l ibe rándose de las coacc iones que i m p i d e n u obs tacu l i zan 

la comun i c a c ión . Aqu í el concepto de « m a r c o » que H a b e r m a s 

ut i l i za p a r a las inst i tuc iones socia les p o n e de man i f i e s to con 
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toda c l a r i d ad en qué m e d i d a se const i tuye la s i tuac ión de pa r -

t ida soc iocu l tura l de la especie : la r ac iona l i z ac ión de l a acc ión 

r ac iona l c o n f o r m e a fines t i ene a ú n l uga r en pr inc ip io ba jo la 

d i rec t iva de esas n o r m a s socia les q u e r egu l an en t é rminos g ene -

ra les el i n t e r c amb io social ; pero en la m e d i d a en q u e la fo rma -

c ión de las fue rzas técn icas de p roducc ión , a pa r t i r de este 

m o m e n t o , es i m p u l s a d a a c t i v amen te po r l a especie , e l la s iem-

pre rea l i za , por así decir lo , a r eng lón seguido, el proceso de 

r ac iona l i z ac ión comun i c a t i v a sólo de f o r m a pas iva ; de ah í q u e 

la lóg i ca de la h is tor ia de la espec ie se p u e d a c o m p r e n d e r en los 

t é rm inos de un proceso que o torga p rog r e s i v amen t e c a d a vez 

m á s i m p o r t a n c i a a las dos esferas de la acc ión social ; es decir, 

cu an to m á s se ex t i ende el p rogreso técnico-c ient í f ico , no sólo 

m á s se i n c r e m e n t a n sus rend imientos , s ino que m á s se a m p l í a 

p a u l a t i n a m e n t e t a m b i é n el pe r íme t ro de los subs i s temas de l a 

acc ión r ac iona l c o n f o r m e a fines; y en esa m i s m a re lac ión se 

encoge el m a r c o inst i tuc iona l , pues to que c a d a vez m á s acc io-

nes c a e n i nce s an t emen te ba jo el p r inc ip io de o rgan i z a c ión de 

la r a c i o n a l i d a d con fo rme a fines. As imi smo, con las t ransfor-

m a c i o n e s cu l tu ra l e s q u e t i enen l u g a r en el t ráns i to del cap i ta l i s -

m o l ibera l a l tardío , este proceso se a g u d i z a has t a l l e ga r a u n a 

crisis social pe l ig rosa , pues a pa r t i r de esc m o m e n t o la f o r m a de 

d o m i n a c i ó n po l í t i ca y el t ipo de su ju s t i f i c ac ión ideo lóg ica , esa 

c o m b i n a c i ó n efe pol í t i ca admin i s t r a t i v a de gob i e rno e ideo log í a 

t ecnocrá t i c a , p e r m i t e n o lv idar esa d is t inc ión e l ementa l que 

a n t a ñ o exis t ía entre l a p r ax i s comun i c a t i v a y l a acc ión técn ica . 

A la v is ta de u n a s i tuac ión de crisis s eme jan te , l a t a r e a de u n a 

Teo r í a Cr í t i ca de la soc i edad pa s a p o r l levar en genera l de 

nuevo a conc i enc i a esa d imens ión p rop i a de r a c iona l i z ac ión 

comun i c a t i v a que h a q u e d a d o sepu l t ada ; pue s sólo los p rogre -

sos desa r ro l l ados en este s egundo nivel - esto es, « l a e l im ina -

c ión ad i c iona l de los obstácu los que h a n imped ido l levar a c abo 

la c o m u n i c a c i ó n » - p u e d e n supe r a r los pe l ig ros nac idos con 

d i cha a u t o n o m i z a c i ó n tecno lóg ica , en la m e d i d a en que aqu í se 

pos ib i l i ta « u n a discus ión p ú b l i c a sin res t r icc iones y sin coacc io-

nes, sobre l a a d e c u a c i ó n y de seab i l i d ad de los pr inc ip ios y nor-

m a s or i en tadores de la acc ión , a l a luz de las cond ic iones 
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soc iocu l tura les del p rogreso de los subs i s temas de acc ión rac io-
na l con respecto a fines» [43] . 

En este contexto, los procesos de d o m i n a c i ó n social —en 

rea l idad , el p r o b l e m a de l a í ó r m a c i ó n socia l de l p o d e r en l íne-

as gene r a l e s son secundar ios p a r a l a cons t rucc ión de la his-

tor ia de la espec ie cjue d e s e m b o c a en esta conc lus ión prác t i ca ; 

es c ier to cjue a q u í se p i e n s a el m a r c o ins t i tuc iona l c o m o un sis-

t e m a de domin io social f o r m a d o n o r m a t i v a m e n t e ; es decir, 

c o m o un es tad io espec í f ico dent ro de la superac ión de las l imi-

t ac iones de u n a c o m u n i c a c i ó n ¡posible; sin e m b a r g o , el p o d e r o 

d o m i n i o que a c t ú a n c o m o e l ementos p e r t u r b a d o r e s dent ro del 

proceso de fo rmac ión de la espec ie no surgen del poder de con-

trol de c ier tos g rupos soc i a lmente pr iv i l eg iados , s ino m á s b ien 

de la pres ión adap t a t i v a q u e las o rgan i z ac iones r egu l ada s p o r 

u n a r a c i o n a l i d a d con fo rme a f ines p r a c t i c an soc ia lmente . En 

esta m e d i d a el conf l ic to f u n d a m e n t a l que c a r a c t e r i z a a l des-

arro l lo soc iocul tura l no está s i tuado dent ro de l proceso de l 

en t end im ien to social en los t é rm inos de u n a opos ic ión ent re 

g rupos o c lases sociales, s ino que m á s b ien se o r g a n i z a en el 

e spac io de tens iones ex is tente ent re l as es feras de acc ión ins t ru-

menta l y comun ica t i v a ; el mov im i en to cjue desp l i ega h is tór ica-

men te este conf l ic to f u n d a m e n t a l no pasa , pues , por la l u cha 

en t re g rupos y c lases socia les ; se p o n e en f u n c i o n a m i e n t o c o m o 

un proceso de r ac iona l i zac ión que , s u p e r a n d o la c a t egor í a de 

ciase, p e r m i t e la ex i s tenc ia desde un ¡principio de acc iones 

r ac iona l e s c o n f o r m e a fines desde u n m a r c o de n o r m a s inter-

sub j e t i vamente vá l idas y q u e f ina lmente , c o m o s is tema, a c t ú a 

de f o r m a des t ruct iva sobre las re lac iones ele in te racc ión des-

a r ro l l adas m o r a l m e n t e exis tentes en otro nivel . 

No existe, ¡pues, n i n g u n a conex ión in t e rna , s ino m e r a m e n -

te e x t e r n a ent re estos dos procesos de r ac iona l i z ac ión en cuyo 

en f r en t am ien to crec iente , po r tanto, se i n c a r d i n a el conf l ic to 

f u n d a m e n t a l ex is tente a lo l a rgo de la h i s tor ia de l a espec ie : ni 

los procesos de comun i c a c ión socia l i n f luyen sobre sus respect i -

v o ] Ibíd., i>. !)!!. 
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vos es tad ios de desar ro l lo ni l as o rgan i z ac ione s r a c iona l e s con-

fo rme a f ines, desde su es tad io de r a c iona l i z a c ión correspon-

diente , r e a c c ionan sobre las fo rmac ione s ele en t end im i en to 

social m á s q u e de m o d o destruct ivo; a u n q u e es v e rdad que el 

c r e c im i en to del s abe r técn ico h a de i m p u l s a r de cont inuo el 

proceso de r ac iona l i z ac ión comun i c a t i v a en c u a l q u i e r es tad io 

de l desar ro l lo social , en el m a r c o de l a h is tor ia de la espec ie las 

c a t egor í a s de « t r a b a j o » e « i n t e r a c c i ó n » no se en t r e c ruzan en 

abso luto ; d e hecho , como ya h e m o s visto, H a b e r m a s , a l cosifi-

c a r l a d i f e renc i a existente entre las dos esferas de acc ión social 

y a l d e p e n d e r inconsc i en temente , en el á m b i t o del d iagnós t i co 

de l a época , d e l a tesis t ecnocrá t i ca , se ve i m p e d i d o a in t rodu-

c i r en un nivel concep tua l bás i co u n a concepc ión d is t inta 

o r i e n t a d a a l a i n t e r d e p e n d e n c i a de las dos f o r m a s de acc ión ; a 

esta concepc ión a l t e rna t i va h a b r í a pod ido acceder , en c amb io , 

si h u b i e r a seguido, de f o r m a m á s consecuente , u n a de las posi-

b i l idades in te rpre ta t ivas q u e él m i s m o h a b í a b a r a j a d o , y hub i e -

r a en t end ido la in t e r acc ión social t a m b i é n c o m o u n a lucha de 

g rupos socia les por YA forma de organización de l a acc ión r ac iona l 

c o n f o r m e a fines; el p l a n t e a m i e n t o cor respond ien te a esta 

s e g u n d a vers ión reconst ruct iva de la h is tor ia de la espec ie 

p u e d e encont r a r se p r e c i s amen t e en la in te rpre tac ión de M a r x 

cjue a p a r e c e en la inves t igac ión de sa r ro l l ada en Conocimiento e 

interés; esta concepc ión a l t e rna t iva , c i e r t amente , no se desa r ro -

l l a m á s q u e en un nivel embr iona r io , p e ro pe r f i l a m u y bien los 

contornos genera l e s de u n a pos ib i l idad de teor í a social cjue 

H a b e r m a s pod í a h a b e r t en ido en cuen t a pa r t i endo de sus mis-

m a s p remi sa s t cór i co-comunica t ivas . 

El m a r c o de r e fe renc i a q u e serv ía a l a p r i m e r a concepc iém 

con la cjue H a b e r m a s t r a t aba de c o m p r e n d e r l a lóg ica de la his-

tor ia de la espec ie lo p r o p o r c i o n a b a la d ia léc t ica ma rx i s t a ent re 

fuerzas p roduc t ivas y re l ac iones de ¡producción; a h o r a b ien , 

este m o d e l o histór ico m á s bien mecan ic i s t a g u a r d a b a cont ra -

d icc iones , dent ro de la p rop i a teor ía m a r x i a n a , con otro pos ib le 

¡p lanteamiento que , en l u g a r de pa r t i r de un m e c a n i s m o de des-

arro l lo supra ind iv idua l , lo h a c i a desde la p rop i a d i n á m i c a de la 

l ucha de clases; en el l u g a r cjue en t i p r i m e r m o d e l o o c u p a b a el 
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proceso p a u l a t i n o de a d a p t a c i ó n de las re l ac iones de p roduc -

c ión al desar ro l lo de las fue rza s p roduc t iva s a p a r e c e aqu í la 

acc ión de l u c h a de las c lases socia les c o m o el hecho f u n d a m e n -

tal q u e h a de exp l i c a r la r ep roducc ión y l a r e g e n e r a c i ó n de las 

soc i edades [44 ] . Es este m o d e l o a l t e rna t ivo de in te rpre t ac ión , 

que en r e a l i d ad M a r x sólo h a b í a u t i l i zado consecuen t emen te 

en sus inves t igac iones histór icas , el cjue a h o r a va a p e r m i t i r la 

pos ib i l i dad de u n a s e g u n d a concepc ión den t ro de la t eor í a 

h a b e r m a s i a n a ; en e l la se l l eva r á a c a b o la t en ta t iva de recons-

t ru i r l a lóg i ca del desar ro l lo his tór ico de la espec ie desde el 

p u n t o de vista de la d i n á m i c a m o r a l q u e subyace a l a l ucha de 

las c lases sociales. El m a r c o concep tua l q u e sirve aqu í de apoyo 

a H a b e r m a s se de r iva t a m b i é n a h o r a de nuevo de l a d is t inc ión 

q u e en el á m b i t o de la teor ía de la acciéin se r ea l i z a ent re « t r a -

b a j o » e « i n t e r a c c i ó n » , así c o m o de l a cor re spond ien te d i fe ren-

c ia ex is tente ent re sus dos fo rmas de r a c iona l i d ad ; pe ro el 

p l a n t e a m i e n t o pa r t i cu l a r del que pa r t e esta vez la const rucc ión 

t eó r i c a de la h i s tor ia de l a espec ie se f u n d a m e n t a en la tesis d e 

cjue la interaccictn social , ba jo las cond ic iones de las re l ac iones 

de clase, t o m a la f o r m a de u n a lucha social . 

H a b e r m a s c o m i e n z a a q u í d e nuevo i n t e n t a n d o p o n e r de 

rel ieve el s i gn i f i cado social de la accicm comun ica t i v a . Ea exj)l ¡-

cac ión de esta a f i r m a c i ó n genera l se v incu l a a h o r a , sin e m b a r -

go, con la r e spues ta a u n a j^regunta ad i c iona l , l a d e c ó m o se 

const i tuye ese j^roceso de en t end im ien to intersubje t ivo « [ . . . ] si 

el m a r c o ins t i tuc iona l no somete a todos los m i e m b r o s de la 

soc i edad a l as m i s m a s r epres iones» [45 ] . C o n el h e c h o de l a for-

m a c i ó n de las c lases sociales , su rg ida por el p r o b l e m a de la divi-

s ión del t r aba jo en el desar ro l lo soc iocul tura l , el sujeto genér i co 

— sujeto de l q u e h a s t a a h o r a sólo se h a b l a b a en s ingu l a r - v a 

[44] Sobre la tensión existente entre estos dos modelos históricos—y sobre 

la cual y a Kar l Korsch hab í a l l amado la atención —, cfr. hoy. C . Castoriadis , 

Gesellschaft ais imaginan: Institution. Entwurf einer politischen I'hilosophie, Frankfurt, 

1984, pr imera parte, en part icu lar : pp. 28 y ss. [trad. castel lana: La institución 

imaginaria de la sociedad, Barcelona, T'usquets, 1989], 

¡45 ] J . Habermas , Erkennlms und Interesse, op. cit., p. 73. 
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a p e r d e r su u n i d a d ficticia: a u n q u e « [ ••• ] en jmne ip io , todos los 

m i e m b r o s de la soc i edad v iven ba jo el m i s m o nivel de d o m i n a -

c ión de l a n a t u r a l e z a pos ib i l i t ado por el s abe r técn ico disjsoni-

b l e » [46] , en r e a l i d ad están d is t r ibuidos de f o r m a des igua l por 

las c a r g a s del t r aba jo y las desventa j a s socia les ; sin e m b a r g o , los 

sujetos d iv id idos en c lases socia les no se p u e d e n h a b e r pues to 

de a c u e r d o ba jo la f o r m a de un proceso de en t end im ien to jaací-

f ico sobre la base de una s n o r m a s socia les q u e r egu l an a s imé -

t r i c amen te de e n t r a d a el i n t e r c amb io socia l ; de ah í que , en la 

m e d i d a en cjue los sujetos socia les se bene f i c i an d e s i g u a l m e n t e 

de las n o r m a s ins t i tuc iona l izadas , la acc ión comun i c a t i v a se vea 

o b l i g a d a m á s b ien a impulsar , m e d i a n t e u n a ac t i tud de oposi-

c ión p rác t i c a , l a cont ra jms ic ión en t re l as c lases socia les ; el pro-

ceso de e n t e n d i m i e n t o socia l ba jo las cond i c iones de la 

soc i edad de ciases, por cons igu iente , c o m o d ice H a b e r m a s , 

« [ . . . ] está med i ado , b ien ba jo u n a fue r z a de in t eg rac ión , b i en 

po r u n a r i v a l i dad rec í j j roca man i f i e s t a , por l a in t e r acc ión de las 

sub je t i v idades de c l a se » [47 ] , 

Ba jo este punto de vista , el hecho de la l u cha social cjue 

Foucaul t no sólo h a b í a in t roduc ido i n cond i c i ona lmen t e c o m o 

el f e n ó m e n o f u n d a m e n t a l de las re l ac iones sociales, s ino que 

h a b í a conver t ido a d e m á s en la base conceptua l de su teor í a del 

poder , ¡ )asa a h o r a a ser j i e rc ib ido c o m o u n a f o r m a d is tors iona-

d a de en t end im ien to intersubje t ivo [48 ] : ba jo las cond ic iones 

p l a n t e a d a s p o r la divis ión des i gua l d e las c a r g a s y pr iv i leg ios , la 

acc ión comun i c a t i v a a s u m e la f o r m a de u n a l u c h a cjue los suje-

tos j^art ic ipantes en t ab l an sobre los modos de o r g an i z a r en 

c o m ú n su ¡praxis; de ahí cjue esta l ucha social no adopte senci-

l l amen te la figura de u n a conf rontac ión es t ra tég ica por la con-

secucic>n de un d e t e r m i n a d o « b i e n » ; el objeto por el cjue se 

[4(S] Ibíd., p. 75. 

[471 Ibíd., p. 7(i. 

[48] Bernhard Waldenfcls ha intentado comprender de forma sistemáti-

ca, sobre bases fenomenológicas, conceptos como la « lucha» , la « interrup-

ción» o la «destrucción» del diálogo en su Das ftvischenreich des Dialogs, Den 

I laag 1971, cap. V i . 
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in ic ia el comba t e es y a s i empre u n a n o r m a inst i tuc iona l izada , de 

tal f o r m a que la l ucha t iene l uga r como u n a confrontac ión p r á c -

t ica por la l eg i t im idad de las n o r m a s y a vá l idas y la introducc ión 

de nuevas n o r m a s sociales; a h o r a bien, si las reg las no rma t i va s 

cjue soportan el in te rcambio social se desarro l lan conforme al 

nivel de lucha mora l que se pone en ¡práctica entre las clases 

sociales, entonces nos vemos obl igados a correg i r l a comprens ión 

del proceso de fo rmac ión de la especie que hab í amos seguido 

has ta ahora ; esto es, t enemos a l a fuerza cjue concebi r la transfor-

m a c i ó n de l m a r c o inst i tucional , es decir, lo que hemos has t a 

aho r a conoc ido como « rac iona l i zac ión comun ica t i va » , como un 

movimiento de la l ucha de clases, como un proceso de someti-

mien to y l iberac ión. 

L a cons t rucc ión concep tua l en l a que se expone esta i dea de 

la l u cha de c lases c o m o f o r m a de u n a c o m u n i c a c i ó n soc i a lmen-

te d i s to r s ionada p e r m i t e mos t r a r todo el p roceso de f o r m a c i ó n 

e ins t i tuc iona l i zac ión de las n o r m a s socia les ba jo u n a nueva 

luz; si en la p r i m e r a vers ión que hemos m e n c i o n a d o este pro-

ceso e r a en t end ido en t é r m i n o s abs t rac tos c o m o un t ipo de pro-

greso en a p r e n d i z a j e m o r a l que r e a l i z aba la espec ie h u m a n a en 

su conjunto , este m i s m o proceso se con t emp l a a h o r a c o m o un 

desa r ro l lo de f o r m a c i ó n q u e se c u m p l e en t re dos g rupos socia-

les ba jo la f o r m a de un c o m b a t e o d i sputa po r los pr inc ip ios de 

l eg i t im idad de las n o r m a s sociales ; de ah í que en este contexto 

no sea y a ci s abe r un ive r sa l d e l as cond ic iones de u n a c o m u n i -

cac ión l ibre de domin io , s ino el conoc im ien to concre to del 

domin io p a d e c i d o y la in just ic ia e x p e r i m e n t a d a los factores que 

a h o r a v a n a serv i r p a r a de spe r t a r l a comprens ión de las l im i t a -

c iones de u n a d e t e r m i n a d a in te racc ión social ; y el c a m i n o cjue 

v a a conduc i r a l a ins t i tuc iona l i zac ión de las n o r m a s just i f ica-

d a s se rá a l l a n a d o p o r l as l u cha s p rác t i c a s de los g rupos soc ia les 

y no y a de m a n e r a exc lus iva por el en t end im i en to l ingüíst ico. 

P a r a p o d e r e levarnos , en ve rdad , de ta les de f in i c iones provis io-

na l e s a u n a n u e v a concepc ión de l a lóg i ca h i s tór ica de l a espe-

cie, se va a neces i t a r p r ime ro u n a recons t rucc ión suces iva de la 

d i n á m i c a ú l t ima que subyace al proceso de f o r m a c i ó n mora l de 

l a l u cha de c lases c o m o un m o d e l o de desa r ro l lo un iver sa l ; p a r a 
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l l evar a c a b o este objet ivo, H a b e r m a s aqu í se v a a servir del 

m o d e l o h e g e l i a n o de l a « d i a l é c t i c a de la e t i c i d a d » [49 ] 

[Sittlichkeit]; en e l la se descr ibe p r ec i s amen te el curso fo rmat ivo 

cjue c o n d u c e al e s t ab l ec imien to de re l ac iones é t icas c o m o un 

proceso intersubje t ivo q u e a r r a n c a con la des t rucc ión un i l a te -

ra l de las cond ic iones rec íprocas de comun i c ac ión ; pros igue , en 

un s egundo mov imien to , con la res is tencia p r á c t i c a de l sujeto 

m o r a l m e n t e d a ñ a d o ; y t e rm ina , f i na lmente , en la r enovac ión 

comun i c a t i v a de una s i tuac ión de r e conoc im ien to rec íproco. 

Puesto cjue H a b e r m a s , c o m o y a se h a apun t ado , in t e rpre t a , sin 

e m b a r g o , el n a c i m i e n t o de las c lases socia les c o m o u n a «des f i -

g u r a c i ó n de las r e l ac iones d i a lóg i c a s » [50 ] , esto es, c o m o u n a 

des t rucc ión inst i tuc iona l de las cond ic iones de r e conoc im ien to 

rec iproco, p u e d e a h o r a conceb i r la l ucha de c lases q u e en t r a en 

accicm c o m o consecuenc i a de esta v io l ac ión m o r a l de l m i s m o 

m o d o q u e un mov im i en to d ia léc t i co de la e t i c idad ; el conf l ic to 

p rác t i co se desa r ro l l a p a s a n d o por los m i smos es tad ios de for-

m a c i ó n m o r a l que H e g e l h a b í a d e t e r m i n a d o p a r a el proceso de 

des t rucc ión y re s t ab lec imiento de u n a c o m u n i d a d é t i ca . 

Aquellos que establecen una dominación semejante [esto es, 
más allá de la medida socialmente necesaria, A. H.[ y defien-
den ¡posiciones de dominación de este tipo son Jos que ponen 
en movimiento la causalidad del destino, dividen la sociedad en 
clases sociales, rejprimen intereses justificados, provocan las 
reacciones de la vida reprimida y encuentran, al fin, en la revo-
lución su justo destino. La clase revolucionaria les obliga a 
reconocerse en ella y a superas de ese modo la alienación de la 
existencia de ambas clases. Mientras la coacción de la natura-
leza sigue subsistiendo en forma de escasez económica, toda 
clase revolucionaria, tras su victoria, será incitada a la 'injusti-
cia1, es decir, a establecer una nueva dominación de clase. Por 

[49] Cfr. pa ra esto también: Jürgen l l abermas , «Arbei l und Interaktion. 

Bemerkungen zu Hegels fenenser Philosophic des Geistes», 'leehnik und 

W'isscnschaft ais 'Ideologw', op. al., pjp. 9 y ss., para lo aquí dicho, cfr. especial-

mente: pp. 1 (i v ss. 
]r)0| J. Habermas, Krkenntm\ und Interesse, op. ai., p. f i l . 
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eso l a d i a l é c t i c a d e l a e t i c i d a d ' d e b e r e p e t i r s e h a s t a q u e el a n a -

t e m a m a t e r i a l i s t a , q u e p e n d e sobre la r e p r o d u c c i ó n d e l a v i d a 

soc i a l , l a m a l d i c i ó n b í b l i c a de l t r a b a j o n e c e s a r i o , s e a ro to p o r 

l a t e c n o l o g í a [ 51 ] , 

Al m i smo t iempo, este pasa j e a y u d a a d a r u n a respuesta a la 

p r egun t a de c ó m o se presen ta el desarro l lo de la historia de la 

especie dentro de un m a r c o de referenc ia mod i f i c ado ; el movi -

miento d ia léct ico de repres ión y res tab lec imiento de la comun i -

cac ión que descansa sobre el p a r a d i g m a del r econoc imiento 

rec íproco def ine el m a r c o genera l en v i r tud del cua l se s igue 

desa r ro l l ando con t inuamen te la h is tor ia de la especie en cua l -

qu i e r estadio es tablec ido de o rgan i zac ión social : in ic i a lmente , 

las re lac iones de de s i gua ldad que nacen con la fo rmac ión de las 

clases sociales p e r m i t e n que la c lase somet ida l legue a tener con-

c ienc ia del desga r ro expe r imen t ado en la s i tuac ión de in terac-

ción social ; en las confrontac iones p rác t i ca s que aqu í i r r umpen , 

las par tes e n e m i g a s l u chan por n o r m a s que en ú l t ima ins tanc ia 

d e t e r m i n a n ins t i tuc iona lmente la o rgan izac ión de la p roducc ión 

y, en esa m e d i d a , la d is tr ibución de las opor tun idades de v ida ; 

sólo l l egan f ina lmente a su fin esas luchas sociales c u a n d o la 

clase dominan te , sea ba jo la fue rza de la v io lenc ia o por p u r a 

comprens ión , reconoce en la clase somet ida el inter locutor d ia -

lógico a l i enado y d a su visto bueno a u n a o rgan i zac ión institu-

c ional de la soc iedad ba jo la cua l se res tab lezcan f ina lmente de 

e n t r a d a las condic iones de r econoc imien to rec íproco en un nivel 

de desarro l lo y a jus t i f i cado . A h o r a bien, m ien t r a s el s i s tema ins-

t i tucional n u e v a m e n t e negoc i ado s iga prescr ib iendo no rma t i v a -

men te u n a distr ibución des igua l de las c a r ga s y los pr iv i legios , 

t amb i én segu i rá r e apa r ec i endo la l ucha de clases por el recono-

c imiento social ; es en esa m e d i d a en la cjue la histor ia de la espe-

cie se desar ro l l a c o m o u n a d ia léc t i ca en la que el an t agon i smo 

de clases av anza p rogre s ivamente m e d i a n t e sucesivos estadios 

de fo rmac ión mora l . Este proceso de fo rmac ión intersubjet ivo 

de las clases sociales se v incu l a con la s i tuac ión de desarro l lo de 

1511 Ibíd., p. 80. 
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las fuerzas product ivas de tal f o r m a que la dominac ión de u n a 

c lase sólo p u e d e med i r se por las pos ib i l idades económica s que 

cor re spond ien temente se ofrecen por el benef ic io social total de 

la p roducc ión económica : 

Por e s t a r a z ó n , l a d e s t r u c c i ó n r e l a t i v a d e l a r e l a c i ó n é t i c a se 

m i d e só lo p o r l a d i f e r e n c i a e n t r e el g r a d o e f ec t i vo de l a r e p r e -

s ión e x i g i d a i n s t i t u c i o n a l m e n t e y el g r a d o de r e p r e s i ó n n e c e -

s a r i a e n c a d a e s t a d i o d e l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s . E s t a 

d i f e r e n c i a es l a m e d i d a d e l a d o m i n a c i ó n q u e es o b j e t i v a m e n -

te s u p é r f l u a [ 5 2 ] . 

De estas re f lex iones especu la t ivas se s iguen dos consecuen-

c ias p a r a l a cons t rucc ión de un mode lo histór ico de l a espec ie : 

p o r un lado, con la r e in t e rpre t ac ión mate r i a l i s t a del mode lo de 

fo rmac ión hege l i ano b a s a d o en un conf l ic to bás i co que impu l -

sa y a l a vez imp ide el proceso y desar ro l lo de la especie , el 

m o d e l o se de sp l a z a r á y ex t ende r á al proceso de en t end im ien to 

intersubjet ivo ; s i gu iendo en c ierto m o d o u n a d e t e r m i n a d a t ra -

d ic ión del m a r x i s m o que se r e m o n t a a Gramsc i y Sore l , en la 

q u e la l u cha de c lases es conceb ida c o m o u n a l u c h a social po r 

los va lores y n o r m a s in t eg radore s de u n a soc iedad , o, lo cjue es 

lo m i smo , c o m o u n a conf rontac ión mora l , H a b e r m a s t a m b i é n 

va a reconst ru i r a h o r a la h is tor ia de la espec ie a l a luz de la 

d i n á m i c a de u n a l u cha de las c lases socia les i n t e rp r e t ada a l a 

luz de u n conf l ic to mora l ; él c o m p r e n d e r á , en v i r tud de u n a 

c ie r ta in t e rpre t ac ión de M a r x , l a escisión de la soc i edad en cla-

ses socia les c o m o u n a distorsión fijada ins t i tuc iona lmente de la 

in t e r acc ión l ingüís t ica ; con esta distors ión de la c o m u n i c a c i ó n 

social , que e n c u e n t r a expres ión visible en la d i s t r ibuc ión des-

igua l de las opor tun idade s de v ida , pe ro q u e t iene su or igen ins-

t i tuc iona l en la d i s t r ibuc ión a s im i smo des igua l del e jerc ic io del 

poder , e m e r g e un proceso de re f l ex ión m e d i a n t e el cua l l a c lase 

some t ida p u e d e e x p e r i m e n t a r las distors iones comun ica t i v a s 

c o m o in just ic ias e impu l s a r u n a res is tencia p r á c t i c a frente a 

|;V¿] Ibíd. 
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el las; es este proceso c i r cu l a r de somet im ien to de somet im ien to 

al p o d e r y r e s t ab lec imien to p rác t i co del en t end im i en to social 

del que se p a r t i r á en tonces p a r a reconst ru i r la lóg ica h is tór ica 

de la especie : el conf l ic to f u n d a m e n t a l del desar ro l lo sociocul-

tura l existe dent ro del p rop io proceso de la acc ión comun ica t i -

v a c o m o u n a oposic ión entre las c lases socia les p rovocada por 

la d o m i n a c i ó n social ; este conf l ic to s i empre conduce el proceso 

de desarro l lo m á s a l l á de cua l qu i e r es tad io es tab lec ido de inter-

acc ión r e g u l a d a ins t i tuc iona lmente . 

Por otro lado, si h a c e m o s caso a las cons ide rac iones cjue 

h e m o s segu ido has t a aqu í , adve r t imos que no sólo se mod i f i c a 

l a const rucc ión h is tór ica de la especie , s ino t a m b i é n el m a r e o 

de re fe renc i a teór ico-socia l en el que ésta se inser ta . H a b e r m a s 

y a no a n a l i z a la soc i edad c o m o un s i s tema de acc ión d iv id ido 

entre u n a esfera r ac iona l c o n f o r m e a fmes y otra esfera comu-

n ica t iva ; en el l uga r que antes has t a a h o r a o c u p a b a este dua l i s -

m o supues t amen te d e u d o r de la t eor í a de s istemas, a h o r a 

a p a r e c e la i m a g e n de u n a soc i edad d i f e r enc i ada en clases socia-

les y g rupos . L a perspec t iva ba jo la cua l se cons ide r aba el o rden 

socia l se t r an s fo rma de p lano : lo cjue a h o r a r epresen ta el m o d e -

lo según el cua l debe pensa r s e la i n t eg r ac ión de las soc iedades 

y a no es l a inserc ión de las o rgan i z ac iones r ac iona l e s c o n f o r m e 

a fines en un m a r c o de r ep roducc ión comun ica t i vo de n o r m a s 

ins t i tuc iona l i zadas , s ino la re l ac ión m e d i a d a in s t i tuc iona lmente 

de las c lases i n t eg r ada s desde el jDunto de vista mora l . Por esta 

r azón la in te racc ión social que se p r a c t i c a b a entre los g rupos 

socia les ba jo las d i ferentes f o r m a s de en t end im i en to o en las 

f o r m a s d i s tors ionadas de la l u c h a se t r a n s f o r m a en un mecan i s -

m o de acc ión m á s a m p l i o cjue r egu l a la o rgan i z ac ión inst i tucio-

na l de todos los ámb i tos socia les func iona les ; el resu l tado de « l a 

l u cha de c lases» — así se expre sa en el contexto de las ref lex io-

nes que aqu í e s tamos a n a l i z a n d o q u e d a « s e d i m e n t a d o » en la 

« f o r m a soc ia l » [53] cor respond iente . A u n q u e H a b e r m a s no 

saca exp r e s amen t e esta conc lus ión , resul ta u n a consecuenc i a 

153] Ibíd., p. 83. 
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bas tante obv ia de su a r g u m e n t a c i ó n : si el m o d o de o rgan i z a -

c ión de la p r ax i s social en su con jun to se conc ibe c o m o el pro-

duc to t empora l de un proceso de in te racc ión en el que las c lases 

socia les h a n in t roduc ido sus d i ferentes o r i en tac iones y va lo ra -

c iones de la acc ión , l a i dea t eór i ca que subyace al concep to de 

« subs i s t emas de la acc ión r ac iona l con fo rme a fines» senci l la -

m e n t e se de sp loma ; las f o rmas ins t i tuc iona les en las cjue se 

o r g a n i z a n el t r aba jo social o la admin i s t r a c ión po l í t i ca t i enen 

entonces que comj j r ende r s e c o m o las cor respond ientes ma t e -

r i a l i zac iones de u n a fo rmac ión de consenso m o r a l a l c a n z a d o 

po r los g rupos socia les tanto en su in te racc ión c o m o t amb i én 

en su (s iempre constante) compromiso . Dicho de otro m o d o : 

esas o rgan i z ac iones cjue a p a r e n t e m e n t e son « r a c i ona l e s confor-

m e a fines» se d e t e r m i n a n m u t u a m e n t e m e d i a n t e j^untos de 

vista p r ác t i co -mora l e s que h a n de en tenderse c o m o resu l tados 

de l a acc ión comun ica t i va . 

C i e r t amen t e , si H a b e r m a s t e r m i n a conc ib i endo el prob le -

m a del o rden social de esta f o r m a t r a n s f o r m a d a , t iene que 

hace r uso de un presupues to ca tegor i a l cjue en la a r g u m e n t a -

ción an te r io r y a e s t aba de a l gún m o d o presente , pe ro q u e no 

e r a del todo compat ib l e con el m a r c o concep tua l ha s t a a h o r a 

desa r ro l l ado : con la i n t e rp re t ac ión de la l u cha de c lases c o m o 

u n a f o r m a d i s tor s ionada de l en t end im ien to socia l se v incu l a 

c o n c e p t u a l m e n t e la neces idad de r econocer l a ex i s tenc ia de 

actores colect ivos y no y a sólo ind iv idua le s c o m o por t adore s de 

la acc ión comun ica t i v a ; ha s t a el m o m e n t o , sólo e ra un supues-

to impl íc i to de la t eor í a de la acc ión h a b e r m a s i a n a el hecho de-

que , en pr inc ip io , sólo f u e r a n los ind iv iduos los que se en tend ie -

r a n r e c íp rocamente en sus in te racc iones a c e r c a de las in te rpre -

tac iones de sus respect ivas s i tuac iones y cjue se pus i e r an de 

a c u e r d o entre sí sobre sus intereses . C o n todo, la l u c h a social 

po r la l e g i t im idad de n o r m a s j u s t i f i c adas r epresen ta i ndudab l e -

men t e u n a f o r m a de in te racc ión que se r ea l i z a no sólo ent re 

sujetos pa r t i cu l a res , sino t a m b i é n entre g rupos sociales ; en con-

f rontac iones sociales, de las que p o d e m o s encon t r a r suf ic ientes 

e j emplos en s i tuac iones de negoc i ac ión , en hue l g a s y boicots o 

en s i tuac iones de de sobed i enc i a s i lenciosa o de ab i e r t a lucha , se 
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pone de man i f i e s to con toda c l a r i d a d en qué m e d i d a tanto los 

g rupos o rgan i z ados c o m o los no o rgan i z ados p u e d e n re lac io-

na r se entre sí c o m u n i c a t i v a m e n t e ; los m i e m b r o s de estos g ru -

pos a d e m á s c o m p a r t e n muchos va lores y o r i en tac iones de 

acc ión con otros y son c apace s de acc ión colect iva ; de ah í que , 

por tanto , p u e d a n a p a r e c e r c o m o actores . 

Esta amp l i a c ión ca tegor i a l de la t eor í a de la acc ión , sin 

e m b a r g o , v a a conduc i r a conoc idos ma l en t end idos ; estos van 

a surg i r en el m o m e n t o en el que las u n i d a d e s sup r a ind iv idua -

les se exp l iquen d i f u s amen t e c o m o sujetos y se presenten c o m o 

por t adore s de func iones cogni t ivas o prác t i cas : los g rupos socia-

les (o t a m b i é n las f i guras inst i tuc ionales) se p re sen tan entonces 

de la m i s m a f o r m a cjue en t idades h o m o g é n e a m e n t e ap ta s p a r a 

p e n s a r y actuar , un m o d o de comprens ión cjue sólo t iene senti-

do p a r a los sujetos ind iv idua les . H a b e r m a s t a m p o c o p u e d e evi-

t a r c ae r en los er rores a soc iados con u n a i d e a de este t enor 

c u a n d o él in t e rpre t a la l u cha de c lases en t é rminos de la f i loso-

f ia de la h is tor ia c o m o un proceso de ref lex ión de las c lases 

socia les [54) ; este r a sgo p rob lemát i co , sin e m b a r g o , no a fec ta 

n e c e s a r i a m e n t e al mode lo teór ico-socia l que él desa r ro l l a con 

su in t e rp re t ac ión de la l u cha social c o m o u n a f o r m a distorsio-

n a d a de en tend imien to . C o m o ya se ha a p u n t a d o antes , tan 

pronto c o m o la i d en t i dad de los g rupos o c lases socia les se 

recons t ruye a pa r t i r de la re l ac ión de la in te r sub je t i v idad de los 

sujetos que se c o m u n i c a n r ec íp rocamente , no p u e d e sino des-

morona r s e la nece s idad concep tua l filosófico-histórica cjue sub-

y a c e a l a a r g u m e n t a c i ó n : esos ac tores colect ivos q u e se 

r e l ac ionan c o m u n i c a t i v a m e n t e entre sí no p u e d e n ser com-

prend idos entonces c o m o macrosu je tos , s ino m á s b ien c o m o 

gru j ios socia les c u y a i den t i dad co lect iva no es m á s que el pro-

ducto frág i l y s i empre a m e n a z a d o de un ¡proceso de soc ia l iza-

[51J Si Habermas en realidad hubiera abandonado este marco filosófico-
histórico, la cuestión de la « lucha por el reconocimiento» no habría apareci-
do ya como un hecho reflexivo entre dos clases apresentadas como sujetos, 
sino como un conflicto entre actores colectivos por la forma de organización 
de la sociedad. 
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c ión cjue se desa r ro l l a entre los ind iv iduos ; a l gunos posibles estí-
mu los p a r a un concepto de este t ipo p u e d e n encont r a r se en 
teor ías tan d i ferentes como, por e j emplo , el e s t ruc tu ra l i smo 
gené t i co de L u c i e n G o l d m a n n , l a soc io log ía de la c i enc i a de 
K a r l M a n n h e i m o la soc io log ía de la cu l tu ra b r i t án i ca , cuyo 
p l a n t e a m i e n t o s i empre h a en t end ido la f o rmac ión de i d en t i d ad 
de los g rupos socia les c o m o un proceso de e l aborac ión comu-
n ica t iva de expe r i enc i a s espec í f icas de c lase [55] . 

El p rop io H a b e r m a s , tal y c o m o reve la su uso de l concepto 

de clase, in f lu ido por la f i losofía de la conc i enc i a , ni exp l i c a teó-

r i c amen t e ni, m e n o s a ú n , r e f l ex iona en t é rm inos ca tegor i a l e s 

de f o r m a suf ic iente a c e r c a de todas estas conc lus iones socioló-

g icas q u e p u e d e n deduc i r s e de su in t e rp re t ac ión de la ob r a 

m a r x i a n a . A h o r a b ien , b a s t an a p e n a s a l g u n a s ind i cac iones 

p a r a r econoce r al m e n o s c iertos rasgos gene ra l e s de un segun-

do m o d e l o histór ico de l a espec ie en el que los conceptos bás i -

cos de la t eor í a de la c o m u n i c a c i ó n se in t roducen de u n a f o r m a 

d is t inta de la de ese p l a n t e a m i e n t o m a r c a d o po r la cr í t ica de la 

tesis t ecnocrá t i ca . La s dos vers iones q u e a q u í h e m o s recor r ido 

p o n e n de man i f i e s to las posibles a l t e rna t ivas que ju s to se p l an -

tean en el p u n t o de t r an s fo rmac ión del p l a n t e a m i e n t o en torno 

a la t eor í a de la acc ión al de u n a teor ía de la soc iedad . En la 

p r i m e r a , H a b e r m a s va a t o m a r los dos conceptos bás icos de l a 

acc ión comun i c a t i v a y la r ac iona l con fo rme a f ines c o m o indi -

cadores de d i ferentes fo rmas de o rgan i z ac ión de los ámbi tos de 

acc ión social ; él con t r a s t a r á l a esfera c o m u n i c a t i v a m e n t e repro-

d u c i d a de las n o r m a s ins t i tuc iona l i zadas y las esferas de acc ión 

r ac iona l c o n f o r m e a fines de tal f o r m a que p o d r á ana l i z a r el 

[55] Cfr. Lucien Goldmann, Dialekti.sche l'nlersuchungen, Neuwied/Berlín, 
1966; muy informativos a este respecto son: W. W. Mayrl , «Genetic 
Structuralism and the Analvsis of Social Consciousness», en Theory and Societv 
5 ¡1978), pp. 19 y ss.; Karl Mannheim, IVis.sen.s.soziologie, Neuwied/Berlín, 
1964; y además: N. Abercrombie/B. Longhurst, «Interpreting Mannhe im» , 
Jlieory, Culture & Societv 2 (1983) 1, pp. 5 y ss.; para la sociología de la cultura 
inglesa, cfr. junto a los trabajos desarrollados por E. F. Thompson y R. 
Williams, sobre todo: John Clarke,,Jugendkultur ais II Ider.stand, Frankfurt, 1979. 
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desarro l lo his tór ico de la espec ie c o m o un proceso de dos v ías 
dent ro de la r ac iona l i z ac ión social ; él en tonces p o d r á c o m p r e n -
de r l a c rec iente d e s i g u a l d a d exis tente entre estos dos procesos 
de r ac iona l i z ac ión que t r anscur r en i ndepend i en t e s ent re sí 
c o m o el conf l ic to f u n d a m e n t a l de la h is tor ia de la especie ; l a 
Teor í a Cr í t i c a de la soc iedad se conver t i rá , así pues , en la crít i-
ca del p o d e r a d q u i r i d o po r los s i s temas de acc ión o rgan i z ados 
r a c i o n a l m e n t e c o n f o r m e a fines q u e q u e d a n exentos de control 
comunica t ivo y han logrado au tonomiza r s e frente a todo posi-
ble en tend imien to social . 

En la s egunda vers ión del asunto re lat ivo a la h is tor ia de la 

especie, H a b e r m a s , en cambio , va a t o m a r el concepto de 

acc ión comun ica t i va c o m o ind i cador del m e c a n i s m o de acc ión 

por el cua l se r egu l a l a o rgan i zac ión de todos los ámbi tos de 

acc ión sociales: aqu í el desarrol lo de la histor ia de la especie se 

l leva a c abo como u n a in te racc ión entre g rupos in teg rados 

comun i c a t i v amen te en la que se « n e g o c i a » [56] l a o rgan i zac ión 

de la r eproducc ión social . Esta in teracc ión , sin e m b a r g o , per -

m a n e c e somet ida has t a l a f echa a n o r m a s que , con el p o d e r de 

las inst i tuciones , d i s t r ibuyen a s i m é t r i c a m e n t e el e jerc ic io social 

del p o d e r y s e p a r a n a los g rupos en c lases socia les ; ésta es l a 

r azón po r la cua l la p r ax i s in te r sub je t iva del en t end im ien to se 

h a segu ido desa r ro l l ando has ta hoy ba jo la figura d e f o r m a d a de 

u n a l u cha m o r a l de las c lases socia les que , c o m o « r e c u r r e n t e 

d i a l éc t i ca de la e t i c i dad» , e l i m i n a p rog r e s i v amen te las f o r m a s 

supér f luas de d o m i n a c i ó n social y ex t i ende la pos ib i l idad de un 

c o m u n i c a c i ó n y a no d i s tors ionada ; es este proceso conf l ic t ivo 

de r ac iona l i z ac ión comun ica t i vo el q u e subyace po r t an to al 

[561 Con el concepto de «negociación» \Aushandlung\, el intcraccionismo 
simbólico trata hoy de describir esos procesos de acción en los que los miem-
bros de las organizaciones sociales continuamente regulan de nuevo la distri-
bución de tareas y actividades y, en esa misma medida, modifican también su 
sistema de organización. Para una aplicación macrosociológica de este inte-
resante planteamiento, véase: Hans Joas, «Arbeitstcilung und Interaktion. 
Das makrosoziologische Potential des symbolischen Interaktionismus» 
(manuscrito), 1981. 
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proceso de la acc ión r ac iona l con fo rme a fines esto es, el des-

arro l lo de las fue rzas p roduc t iva s - , desde que la o rg an i z a c ión 

inst i tuc iona l de todos los ámb i tos func iona le s socia les q u e d a 

r e g u l a d a en la in te racc ión de los g rupos sociales. 

C o n esta segunda construcción del mode lo histórico de la 

especie se modi f i can igua lmente , como no es difícil deducir, las 

tareas y funciones de u n a Teor ía Cr í t i ca de la sociedad. Puesto 

que la distorsión de la acción social provocada por la dominac ión 

de clase se a sume como el confl icto fundamenta l de la evolución 

sociocultural , el objetivo de u n a teoría de apl icac ión cr í t ica h a de 

cifrarse en amp l i a r nuestro conocimiento acerca de las respectivas 

fo rmas part icu lares de dominac ión de clase y, en esa m i sma medi -

da , poner de nuevo en m a r c h a un proceso de formac ión suspen-

dido l iberado de los bloqueos y obstáculos socia lmente impuestos 

a la comunicac ión . Es verdad que H a b e r m a s no sigue este posi-

ble c am ino a l ternat ivo de Teor ía Cr í t ica de la soc iedad sobre 

bases tcórico-comunicat ivas ; él está demas i ado m a r c a d o por el 

diagnóst ico de la época ace rca de la cuestión de u n a técnica auto-

nomizada y a la vez m u y inf luido por el p l an teamiento sociológi-

co de un confl icto de clase que se resuelve por sí mismo como 

p a r a poder ser c apaz aún de encontrar las huel las de u n a «d ia léc-

t ica mora l del an tagon i smo de c lase» en las sociedades actuales 

del capi ta l i smo tardío [57] . En luga r de ello, él p rocederá a reali-

zar u n a aprox imac ión a una Teor ía Cr í t ica de la soc iedad y a 

a p u n t a d a en la p r ime r a versión de la construcción histórica de la 

especie, p r imero med ian te u n a fundamcntac ión teórico-evolutiva, 

f ina lmente med ian te una ampl i ac ión y diferenciación de los con-

ceptos básicos relativos a la teoría de la acción. El resultado de 

todo ello será una , pero sólo una posible, t ransformac ión teórico-

comunica t iva de la filosofía de la historia in ic ia lmente p l an teada 

por Adorno y Horkhe imer en su Dialéctica de la ilustración. 

[57] Cfr. mis objeciones criticas en: A. Honneth, «MoralbewulStsein und 

soziale Klassenherrschaft», Umcilhcm, números 3/4 (1981 i, pp. 556 y ss.: c fr. 

además las interesantes indicaciones realizadas por David Held en su 

«Introduction to Criticai Theory. Horkheimer to Habermas» , op. cit., pp. 374 

v ss. 
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L A T E O R Í A DE L A S O C I E D A D DE H A B E R M A S : 

L A T R A N S F O R M A C I Ó N DE LA 
DIALÉCTICA DE IA ILUSTRACIÓN A LA L U Z 

DE U N A T E O R Í A DE L A C O M U N I C A C I Ó N 

De las tesis desarro l ladas por H a b e r m a s en el p l ano de la teoría 

de la comunicac ión sobre las que se as ienta su epis temología van 

a surgir dos conceptos rivales ace rca de la organ izac ión de la 

sociedad. Los escritos en los que el t r a t a rá a finales de la d é c ada 

de los sesenta de t rans formar sus reflexiones epistemológicas en 

una teoría de la sociedad cont ienen, sin cjue esta tensión vea explí-

c i t amente la luz, por un lado, el mode lo básico procedente de la 

cr í t ica de la tesis tecnocrát ica , una idea que corre pare jas con la 

reproducción de la sociedad ba jo u n a doble v ia - las esferas de la 

r ac iona l idad comunica t iva y la conforme a fines y, por otro, un 

mode lo que apunta a l a conservac ión del orden social med ian te 

relaciones comunicat ivas med i ada s inst i tucionalmente entre gru-

pos integrados mora lmente ; las dos construcciones del orden 

social enc ie r ran diferentes concepciones del proceso de desarrol lo 

de la historia de la especie y, en ú l t ima instancia , diagnósticos riva-

les ace rca del sentido de la crisis social. Natura lmente , esto no 

quiere decir que la crít ica a l a p r imera de las versiones ofrecidas 

de teor ía de la sociedad, or i entada a la teoría de sistemas, no 

p u e d a relacionarse, como y a se h a indicado, con la l ínea de argu-

mentac ión que encontramos en la segunda interpretac ión de la 

historia de la especie, m a r c a d a por el contexto de la cr í t ica de-

M a r x ; la construcción conceptua l de un sistema de acción orga-

n izado rac iona lmente conforme a fines, que es la perspect iva teó-

rica central del p r imer p lanteamiento , es puesta en cuestión y 
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sob r epa s ada por l a concepc ión q u e subyace al s egundo , a saber, 

l a i dea d e u n a f o r m a c i ó n de consenso mora l q u e a c o m p a ñ a al 

con junto de la soc i edad y o r g a n i z a todos los ámb i tos de acc ión . 

A h o r a b ien, H a b e r m a s no s igue desa r ro l l ando la i dea bás ica de 

teor ía social subyacen te a la concepc ión f i losóf ico-histór ica ele u n a 

«d i a l é c t i c a mora l del a n t a g o n i s m o de c lases» ; d u r a n t e la d é c a d a 

de los setenta su teor ía de la soc i edad m á s b ien se desa r ro l l a c o m o 

u n a r ee l aborac ión , d iv id ida en dist intos pasos, de su an te r io r crí-

tica de l a tesis t ecnocrá t i ca . Este desarrol lo , en cuyo proceso se 

i r án b o r r a n d o las hue l l a s de un m o d e l o de soc i edad a l ternat ivo , 

t e r m i n a r á c u l m i n a n d o en el doble vo lumen , pub l i c ado en el a ñ o 

1981, a c e r c a de la 'Teoría de la acción comunicativa. 

N a t u r a l m e n t e , el c a m i n o q u e l leva de los p r ime ros proyectos 

a l a m a d u r a c i ó n de su teor ía , q u e v a del a r t í cu lo sobre « T é c n i c a 

e i d e o l o g í a » a es ta 'Teoría de la acción comunicativa no t r anscu r r e de 

f o r m a l inea l ; se t r a t a r e a l m e n t e de u n a evo luc ión teór i ca m a r c a -

d a p o r cor recc iones y amp l i a c iones , con las q u e H a b e r m a s no 

busca s ino d a r respues tas a su p l a n t e a m i e n t o o r i g ina r io de u n a 

T e o r í a Cr í t i c a . C o m o h e m o s pod ido comproba r , ha s t a l a invest i-

g ac ión r e a l i z a d a en Conocimiento e interés H a b e r m a s h a b í a def in i -

do la e s t ruc tu ra m e t o d o l ó g i c a de su Teo r í a C r í t i c a de la soc i edad 

r e a l i z a n d o u n a a n a l o g í a con el ps icoaná l i s i s : del m i s m o m o d o 

q u e el objet ivo de éste en su in t e rp re t ac ión teór i ca de l a h is tor ia 

v i ta l es e m a n c i p a r al i nd iv iduo de u n a pa to log í a i m p e n e t r a b l e a 

su conc i enc i a , la Teor í a Cr í t i c a de l a soc i edad , s i gu i endo l a este-

la de u n a i n t e rp re t a c ión i l u s t r ada de la histor ia de la c iv i l i zac ión , 

d e b e t a m b i é n l ibe ra r a la espec ie g e n é r i c a de u n a d e t e r m i n a d a 

pe r tu rbac ión , de u n a « p a t o l o g í a » q u e a fec t a a su proceso de for-

m a c i ó n [ l j ; H a b e r m a s aqu í , sin e m b a r g o , c o m o t a m b i é n y a 

h e m o s visto, m o d i f i c a b a po r su p a r t e ( i sent ido de- lo q u e se con-

s i d e r aba la c au s a de la d is tors ión del proceso co lect ivo de f o r m a -

ción m e d i a n t e su p a r t i c u l a r cons t rucc ión de la histor ia de la 

[1] Clr.J . Habermas, «Einige Schwierigkeiten beim Versuch, Theorie und 
Praxis zu vcrmítteln. Einleitung zur Neuausgabc». Theorie. und Praxis, 
Frankfurt 1971, pp. 9 y ss. [trad. castellana: Teoria y praxis : esludios ele filosofia 
social. Madrid. Tecnos, 1997|. 
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espec ie ; e n este sent ido, p o r u n lado, se m u e s t r a inconsc iente -

m e n t e h ipo t e c ado a l a «tes is t e cnoc r á t i c a » , a u n proceso p re sun -

t a m e n t e incontes tab le de a u t o n o m i z a c i ó n de la o r g a n i z a c i ó n 

r ac iona l c o n f o r m e a f ines ; p o r otro, en c a m b i o , o r i en t ándose pol-

l a in t enc ión bá s i c a de l a o b r a de M a r x , i n t roduce l a d i s t r ibuc ión 

a s imé t r i c a de l e jerc ic io de l p o d e r c o m o p e r t u r b a c i ó n cent ra l de l 

desa r ro l lo socia l ; d i cho esto, sin e m b a r g o , estas dos cons t rucc io-

nes p e r m a n e c e n a t a d a s al m i s m o pre supues to me todo lóg i co : fue-

ron c o m p r e n d i d a s p o r H a b e r m a s , en l a m e d i d a e n q u e t r a t a b a 

de bu sc a r u n a pos ib le a n a l o g í a con el m a r c o ps icoana l í t i co , 

c o m o procesos de au to r r e í l e x ión de l a espec ie a c e r c a de las pa to -

log ías c a u s a d a s p o r e l la m i s m a ; se rá en este prec i so m a r c o teór i -

co de i n t e rp re t a c ión d o n d e su r j an los dos p r o b l e m a s a los q u e 

t r a t a r á de d a r r e spues ta H a b e r m a s a m p l i a n d o el a l c a n c e d e su 

p l a n t e a m i e n t o , u n proceso de inves t igac ión cuyos pasos t e r m i n a -

r á n c o n d u c i e n d o a l a Teoría de la acción comunicativa. 

Por u n l ado , en l a m e d i d a en q u e H a b e r m a s t r a t a de c o m -

p r e n d e r l a c o n s t r u c c i ó n de l a h i s tor i a de l a e spec i e d e sde el 

p u n t o de v i s ta m e t o d o l ó g i c o s egún el m o d e l o del ps i coaná l i s i s , 

t i ene q u e r e a l i z a r u n a e q u i v a l e n c i a no s u f i c i e n t e m e n t e m e d i t a -

d a en t r e los c o n c e p t o s de « a u t o r r e í l e x i ó n » y « r e c o n s t r u c c i ó n » . 

En el c o n c e p t o de « a u t o r r e í l e x i ó n » , las pos ib les t a r e a s de u n a 

c r í t i c a i d e o l ó g i c a con po t enc i a l su f i c i en te p a r a serv i r a l a d iso-

luc ión c r í t i co - r e f l ex iva de los a u t o m a l e n t e n d i d o s de u n su je to 

i n d i v i d u a l o co lec t ivo y las t a r e a s p r o p i a s d e u n aná l i s i s t r ans -

c e n d e n t a l c a p a z de c l a r i f i c a r los p r e supue s to s un i ve r s a l e s de l 

c o n o c i m i e n t o y l a a c c i ó n no c o r r e n p o r s e p a r a d o , s ino q u e con -

fluyen; sólo p o r es ta r a z ó n H a b e r m a s p o d í a , c o m o él m á s t a r d e 

r e c o n o c e r á en u n a a u t o c r í t i c a [2 ] , r e a l i z a r u n a e q u i v a l e n c i a 

d i r e c t a en t r e t í aná l i s i s p r a g m á t i c o - u n i v e r s a l de l a s c o n d i c i o n e s 

un i ve r s a l e s de c o n o c i m i e n t o pos ib l e y el p roce so de a u t o r r e í l e -

x ión , es decir , m e d i a n t e un ac to de c l a r i f i c a c i ón r e f l ex iva d e las 

[21J. Habermas, «Nachwort» (1973), en: Erkenntnis und Interesse, op. cit., p. 367 
|trad. castellana: Conocimiento e interés, Madrid, Taurus, i 989]; para lo aquí 
dicho: pp. 41 1 y ss.; cfr. también, J . Habermas, «Der Universalitátsanspruch 
der Hermencutik», op. cit., pp. 336 y ss. 
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« l im i t ac iones p roduc idas inconsc i en temente» [3] . Por otro lado, 

en la m e d i d a en que t ra ta de def in i r desde el pun to de vista 

metodo lóg ico la Teor í a Cr í t i c a de la soc i edad c o m o «au to r re f l e -

x ión» , él l leva a c a b o u n a ut i l i zac ión poco r e f l ex ionada de l pre -

supuesto de un sujeto de la especie un i f i cado : aqu í , l a teor ía 

en t end ida c o m o autor re f l ex ión del proceso de fo rmac ión histó-

rico de la especie p re supone en el concepto de « e spec i e » u n por-

t ador un i f i c ado de los procesos socia les de ap r end i z a j e sólo 

f o r m a d o i d e a lmen t e m e d i a n t e el t r aba jo de i lustrac ión cr í t ica . A 

tenor de estas dos d i f icu l tades p u e d e n p rec i s amente exp l icarse 

las correcc iones y u l ter iores desarrol los que H a b e r m a s e m p r e n -

d e r á d u r a n t e el t r anscurso de los años se tenta en ci p l ano de su 

teor ía de la soc iedad ; estos cambios s iguen la estela de u n a pro-

gres iva re la t iv izac ión del pun to de p a r t i d a h e r m e n ê u t i c o y con-

d u c i r á n a tres d i f e r en t e s cons t rucc ione s q u e , t o m a d a s 

con jun tamente , o f rece rán el m a r c o teór ico dent ro del cua l 

H a b e r m a s r e t o m a r á en su nueva obra , a u n q u e en un nivel supe-

rior, la o r i g ina r i a cuest ión de la tesis t ecnocrá t i ca [4] : 

1) En el progres ivo t r aba jo teór ico r e a l i z ado desde el 

com ienzo ele los a ñ o s se tenta , H a b e r m a s se s iente c a d a vez m á s 

insat is fecho con l a au tocomprens ión h e r m e n é u t i c a de sus tesis 

c ient í f icas ; si b ien en la inves t igac ión d e s p l e g a d a en su ob r a 

Conocimiento e interés, él h a b í a conec t ado su Teor í a Cr í t i c a de la 

soc iedad con el m a r c o prác t i co de re fe renc i a de u n a exper i en -

c i a h i s tó r i c amente ú n i c a y, en esa m e d i d a , h a b í a o to rgado a la 

cr í t i ca teór ica el es tatuto de proyecto t e m p o r a l m e n t e l im i t ado y 

p r á c t i c a m e n t e compromet ido , en su p r i m e r a conf rontac ión 

con G a d a m e r H a b e r m a s desa r ro l l a l a i dea de u n a teor í a de la 

c o m u n i c a c i ó n l ingü ís t ica [5 ] i n d e p e n d i e n t e de su s i tuac ión y 

[3] J . Habermas, «Nachwort» (1973), op. cit., p. 41 1. 

[ t j Ésta es la tesis central de la brillante exposición del libro de Th . 
McCarthy : Kritik der Verslàndigungsverliãltnisse, op. cit. (trad. castellana: IM teoría 
critica de Jiirgen Habermas, Madrid, Tecnos, 1987j. 

[5] J . Habermas, «Der Universalitütsanspruch der Hermeneutik» , op. cit., 
p. 342; la primera mención a la idea de un análisis no contextual del uso lin-
guistico puede encontrarse, en verdad, ya antes; J . Habermas, «Zur Eogik der 
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con t ex tua lmen t e neut ra l ; ésta es l a r azón por la que el proceso 

de acc ión comun ica t i v a , desde el cua l H a b e r m a s hab ía funda-

do desde el p r inc ip io su concepc ión de Teor í a Cr í t ica no sólo 

desde el pun to de v is ta teór ico-socia l , s ino t amb i én normativa-

mente , t end r á c o m o objeto u n a inves t igac ión con pretensiones 

un iversa les de ve rdad ; en l ug a r de u n a exp l i cac ión hermenéu-

t ica de las exper i enc i a s del hecho comunica t ivo , emerge ahora 

un aná l i s i s de cuño t r anscenden ta l que busca reconstruir las 

cond ic iones un iversa les de pos ib i l idad de los procesos prácticos 

de en tend imien to ; con este paso, c i e r t amente , la teoría haber-

m a s i a n a de j a de f in i t i v amente t amb i én a t rás el marco en el cual 

el la m i s m a o r i g i n a r i a m e n t e se h a b í a f u n d a d o como una antro-

po log í a del conoc imien to ; l a inves t igac ión de las estructuras 

bás icas de la in te r sub je t iv idad q u e d a r á r educ ida a un análisis 

de las reg l a s l ingüíst icas , d e s apa r e c i endo así a par t i r de ahora 

esas d imens iones f í s i co-corpora les de la acc ión social; corno 

resu l tado de todo ello, ese c u e r p o h u m a n o - c u e r p o cuyo des-

t ino histór ico h a b í a sido objet ivo centra l , pese a contar con 

med ios teór icos insuf ic ientes , cíe las invest igac iones de Adorno 

y Foucaul t p i e rde toda posible i m p o r t a n c i a dentro de la 

nueva Teor í a Cr í t i ca de la soc iedad [6] . 

C o m o T h o m a s M c C a r t h y h a mos t rado convincentemen-

te [7 ], la separac ión metodológ ica entre los momentos de la cn-

Soziahvissenschal'ten. Ein Eiteraturbericht» (1967), en: ¿jir Lugik der 
Sozialwisseiischaften, op. cit., p. 265. [trad. castellana: lJigica de Las ciencias sociales, 

Madrid, Técnos, 199(1], 

[6| Cfr. para esto: II. Joas, «Situation Kórperlichkeit Sozialitát. l ' r ( ' i 
vernachlássigte Dimensionen der so/.iologischen Handlungstheorie» (manus-
crito), 1983. Esta desaparición de la dimensión corporal de la sociabilidad en 
la teoría de la acción habermas iana será crit icada también por LUI 
Matthiesen, quien aquí apoya además sus sugerentcs tesis en los trabajos rea-
lizados por el (hllège de Sociologie: véase de este autor: Das Dickicht der lAiemwdt 
und die Theorie des kornmunikatwen Handelns, Munich, 1983, cap. 5; para el papel 
del cuerpo humano dentro de las ciencias sociales, cfr. B. S. Turner, The Body 
and Socie/y, Oxford, 1984 [ trad. castellana: EL cuerpo y la sociedad: exploraciones en 
teoría social, México, EC. lv , 1989], 

|7| Th. McCarthy, Kritik der lerslandigiingaerhallnisse. op. cit., pp. 297 y ss. 

| I . \ I I < 'K 1 \ 1)1 I \ SI M'll.l) \1> Di: I I Alil.KM AS: I.A TRANSI! )RMAC1<>N... j 1 1 ; 



tica ideológ ica y la reconstrucción que no hab í an aún sido distin-

guidos, sin embargo , dentro del conccpto inic ia l de autorre í le -

xión, representa el pa so m á s impor tan te dentro de esta decis iva 

rup tu r a con el hor izonte de la he rmenéu t i c a ; l a f undamen tac ión 

teórica y a no se logra med i an t e la reconstrucción rac iona l de las 

condic iones universa les de la comun icac ión h u m a n a . H a b e r m a s 

in ic ia lmente desarrol la esta versión r ad i ca l i z ada de su teoría de 

la acc ión ba jo la f o r m a de u n a p r a g m á t i c a universa l [8]; su obje-

tivo específ ico consiste en demos t ra r que, en el ámb i to del discur-

so or ientado al entendimiento , los sujetos que entre sí interac.túan 

e levan pretens iones de va l idez rec íprocas y nece sa r i amente asu-

m e n la obl igac ión de cumpl i r l as en el med io del l engua je ; con la 

a f i rmac ión de u n a «base de va l idez» de este tipo, H a b e r m a s 

intenta poner de mani f ies to cómo en la p rác t i ca de la acc ión 

comunica t iva se in t roducen pa r áme t ro s universa les de rac iona l i -

d a d que poseen va l idez obl igator ia al m a r g e n de la conc ienc ia 

que a c o m p a ñ a a los posibles sujetos par t ic ipantes . De ahí que el 

anál is is p ragmát i co-un iversa l de las reg las del en tend imiento l in-

güíst ico no sólo proporc ione u n a base renovada p a r a esa ét ica 

comunica t iva en la que H a b e r m a s desde su lección i naugu ra l 

t rata de f u n d a m e n t a r las pretens iones normat ivas de u n a Teor ía 

Cr í t i ca de la sociedad, sino que representa t amb i én un pr inc ip io 

m á s ampl io p a r a ese concepto de rac ional izac iém social dentro 

del cua l él t r a t aba a d e m á s de ana l i z a r el p rob l ema de reproduc-

ción de las sociedades ; con la reconstrucción de las pretens iones 

rac iona les de va l idez inherentes a l a acc ión comunica t iva q u e d a n 

expuestos al m i smo t i empo los aspectos ba jo los que la acc ión 

social en genera l es « c a p a z de r ac iona l i zac ión» . Veremos en qué 

m e d i d a H a b e r m a s , tras constatar las impl icac iones del anál is is 

p ragmát i co-un iversa l del en tend imiento comunica t ivo p a r a la 

rac iona l idad , t endrá que amp l i a r el espectro de la r ac iona l idad 

social con un tercer componente , el estético-expresivo. 

[8] Cfr. J. Habermas, «Vorbereitende Bcmerkungen zu eincr Theorie der 
komumunikativen Kompelenz», en : J . Habermas y N. Luhmann. Theorie der 
Gesellschaft oder So.zicillechiiologie. Ili/s leístet die Svslem/orsckurig?. Frankfurt, 1971, 
pp. 101 y ss. 
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2) Si l a p r a g m á t i c a un iversa l es l a teor ía en la q u e 

H a b e r m a s desa r ro l l a sus ideas conce rn i en te s a l a e s t ruc tura 

i n t e rna de la acc ión comun i c a t i v a sobre la base me todo lóg i c a -

m e n t e c l a r i f i c ada de u n p roced im i en to reconstruct ivo , su 

aspecto s i s temát ico lo v a a ofrecer u n a teor í a de la evoluc ión 

social en la que el desar ro l lo de las soc i edades se invest iga 

s igu iendo su lóg ica universa l ; esta t eor í a de la evoluc ión, en la 

que H a b e r m a s t r a b a j a desde el comienzo de la d é c a d a de los 

años setenta , a p a r e c e c o m o la con t r apa r t i d a d i a c r ó n i c a de la 

d imens ión s incrón ica de l a t eor í a de la acc ión comun ica t i v a ; si 

es ta ú l t i m a recons t ruye el s i s tema impl íc i to de reg las de la 

acc ión socia l ba jo la f o r m a de u n a p r a g m á t i c a un iversa l , la pr i -

m e r a t iene c o m o t a r e a a n a l i z a r su desar ro l lo sucesivo ba jo la 

d imens ión filogenética de la h is tor ia de la especie . H a b e r m a s 

cons ide ra por p r i m e r a vez esta i d e a la recons t rucc ión de la 

lóg ica i n t e rna de la evoluc ión soc ia l— en su discus ión con la 

t eor í a de s is temas de L u h m a n n : 

|.. .J Estos intentos de recons t rucc ión emprend idos , po r así 

decir lo, ve r t i c a lmente , son teor ías q u e t i enen q u e presuponer , 

po r dec i r lo con el l engua j e de Hege l , l a lóg ica del concepto , esto 

es, la recons t rucc ión de los s i s temas abst rac tos de reglas , p a r a 

pode r c l a r i f i ca r a su vez la lóg ica de la evo luc ión , es decir, las 

e t apa s necesa r i a s de su desarro l lo , adqu i s i c ión o imp l an t a c ión 

de esos s i s temas de reg las b a j o cond ic iones emp í r i c a s [9] , 

Fu este mi smo contexto H a b e r m a s adap t a r á la lógica del des-

arrol lo ap l i cada desde el punto de vista ontogenét ico de J e a n 

Piaget al proceso histórico de la especie con el objeto de describir 

la evolución de las sociedades como u n a secuenc ia de estadios 

necesar ios de la r ac iona l idad de la acción h u m a n a ; como es natu-

ral , él contrasta esta d imens ión lógica del desarrol lo de las socie-

dades con el proceso láctico de c amb io social que, como una 

|9] J . Habermas, «Eine Auseinandersetzung mit Niklas Luhmann (1971): 
Svstcmtheorie der Gcsellschafgi oder Kritischc Gesellschal'tstheoric?», ^url/igik 
der Soziahcisseiischafieri, op. cit., pp. 369 y ss. Para lo aquí dicho: pp. 398 y ss. 
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dimens ión de la d in ám ic a evolutiva [10] , t iene luga r ba jo condi-

ciones empír icas únicas . S in embargo , si en los ensayos ag rupados 

ba jo el título de Hacia una reconstrucción del materialismo histórico [11], 

aparec idos en 1976, él in ic ia lmente se l imita a descr ibir el proce-

so histórico de la especie correspondiente a la dist inción p lantea-

d a entre acc ión comunica t iva e instrumenta l como la progres iva 

imposic ión de modelos de rac iona l idad práct ico-mora les y técni-

co-instrumentales , m á s tarde, con la ampl i ac ión pragmát i co-un i -

versal del concepto de rac iona l idad , t amb ién a m p l i a r á el espectro 

de componentes del desarrol lo social entendidos desde la lógica 

de la cvoluciém. J u n t o a este incremento de la c apac idad de 

gobierno rac iona l conforme a f ines y el c amb io estructural del sis-

t ema mora l entra en escena, como veremos enseguida , la ampl i a -

ción del c a m p o de acc ión de la au tonomía indiv idua l como u n a 

tercera d imens ión, p l ano en el que H a b e r m a s t ra tará de de termi -

na r l a historia de la especie como un proceso de desarrol lo de la 

rac iona l idad h u m a n a a part i r de estadios sucesivos. 

3) C l a r i f i c a r con m á s prec is ión el concep to de s is tema, sólo 

u t i l i zado d i f u s amen t e has ta f ina les de los sesenta , será l a terce-

r a dec is ión impor t an t e que H a b e r m a s tome en el desar ro l lo de 

su teor ía . C i e r t a m e n t e , c o m o se h a mos t r ado ya , l a c a t egor í a 

de s i s tema y a d e s e m p e ñ a b a una func ión centra l en el ensayo 

« C i e n c i a y t écn ica c o m o ideo log í a » ; aqu í la i d e a se in t roduc í a 

c o m o a l t e rna t i va concep tua l al m u n d o de in te racc ión m e d i a d o 

por el l engua j e co t id i ano y def in ía a las o rgan i zac iones « l ibres 

ele n o r m a s » de la acc ión r ac iona l c o n f o r m e a f ines; este con-

cepto de s i s tema a c u ñ a d o o r i g ina r i amen te , sin e m b a r g o , ni se 

de sa r ro l l aba a la luz de las ca tegor í a s bás icas de la teor ía de la 

acc ión ni q u e d a b a def in ido t eó r i c amente dent ro de la t r ad ic ión 

[10] Cfr., sobre todo, J . Habermas, «Geschichte und Evolution», ,<¿ur 
Rekonstrukíwn des Hislorischen Matenalismus, op. cit., pp. 200 y ss. [trad. castella-
na: IM reconstrucción del materialismo histórico, Madrid, Taurus, 1992]. 

[11[ J. Habermas, ^jir Rekonstruktion des Historischen Materialismos, op. cit.\ 
una interesante discusión con la teoría de la evolución habermasiana la ofre-
ce A. Einkenbach en Vom Mythos zur Aloderne: die Theorie der gesellschafthchen 
Entwicklung bei J. Habermas (tesis doctoral), Frankfurt, 1984. 
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del func iona l i smo es t ructura l i s ta . A d e m á s , a l m i s m o t i empo, 

esta i d e a de « s i s t e m a » no p o d í a e n c a j a r a d e c u a d a m e n t e dent ro 

del m a r c o genera l f i losóf ico-histór ico de l a t eor í a h a b e r m a s i a -

n a en la que , a l m e n o s has t a la inves t igac ión de Conocimiento e 

interés, se conceb í a a l a espec ie h u m a n a c o m o el sujeto de la 

evoluc ión his tór ica . Todo esto c a m b i a en el m o m e n t o en el que 

H a b e r m a s t r a ta de d a r respues ta a las ob jec iones cr í t icas [12] 

p l a n t e a d a s a las imp l i c ac iones idea l i s tas de su f i losof ia de la his-

tor ia y e l im ina la i dea de un sujeto un i f i c ado de l a h is tor ia ; será 

j u s to a pa r t i r de este m o m e n t o c u a n d o él in te rpre te los proce -

sos de r ac iona l i z ac ión m e d i a n t e los cua les t r a t aba de c o m p r e n -

der el desar ro l lo de las soc iedades , y a no c o m o un proceso de 

fo rmac ión de la espec ie h u m a n a , s ino c o m o un proceso de 

a p r e n d i z a j e suprasubje t ivo impu l s ado por s i s temas sociales. 

D a n d o este paso en d i recc ión al a b a n d o n o de las p r emi s a s his-

tór icas idea l is tas , que él, de nuevo, rep i te en su conf rontac ión 

con L u h m a n n , H a b e r m a s conf ie re al concepto de s i s tema un 

va lor de cohe renc i a dent ro del m a r c o ca tegor i a l de su concep-

ción de la histor ia : 

Como la idea de sujeto colectivo de un mundo de vida signifi-
cativamente constituido, tomada por la sociología de la filoso-
fía transcendental, se revela como una ficción engañosa, se 
ofrece el concepto de sistema. Los sistemas sociales son unida-
des que pueden resolver problemas planteados objetivamente 
por medio de procesos de aprendizaje suprasubjetivos [13]. 

C i e r t a m e n t e , los enc laves ca tegor i a l c s que H a b e r m a s aqu í 

p ropone t i enen m á s i m p o r t a n c i a de la que su fo rmu l a c ión 

sug iere a p r i m e r a vista; al a t r ibu i r a h o r a los procesos de ap ren -

d iza je evo lu t i vamente exitosos a los s is temas socia les de acc ión 

en los que los procesos de r ac iona l i z ac ión h a n de t ener l u g a r 

|12] Véssc también H. M. Baumgartner, Konlinuildl und (kschichte. op. cit., 
en especial p. 229. 

|13| J. Habermas, «Einc Auseinandersetzung mil Niklas Luhmann» 
: 1971), op. al., p. 181. 
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« supra sub j e t i v amen te » , él c ierra , en un mov imien to repleto de 

consecuenc ias , esa a l t e rna t iva ca tegor ia l con la que nos hab í a -

mos topado antes en la reconst rucc ión de esa s egunda versión, 

m á s tarde desa tend ida , de su mode lo teór ico soc ia l -comunica t i -

vo; pues en l ug a r de p a s a r i n m e d i a t a m e n t e al concepto ele «sis-

t e m a soc ia l » , él t amb i én h a b r í a pod ido ut i l izar la i dea de un 

actor colect ivo p a r a ev i tar l a e n g a ñ o s a conc lus ión de un sujeto 

un i f i cado de la especie ; los procesos de ap rend i za j e social 

med i an t e los cua les se desar ro l l an y evo luc ionan las soc iedades 

no es tar í an entonces disponibles ni p a r a un macro-su je to ni p a r a 

un s is tema a n ó n i m o de acc iones , sino p a r a los g rupos sociales 

cjue, s igu iendo la estela de la e l aborac ión comun ica t i v a de las 

exper i enc i a s e spec í f i c amente grupa les , cons iguen a ccede r desde 

el pun to de vista histórico a nuevos puntos de vista y conviccio-

nes. Este p l a n t e a m i e n t o teór ico hab r í a ab ie r to la pos ib i l idad de 

in te rpre ta r el proceso de r ac iona l i zac ión social c o m o un des-

arrol lo en el que los g rupos socia les l uchan por su m o d o de 

en t ende r la u l ter ior evolución y la conf igurac ión de las institu-

c iones sociales; al m i smo t iempo, con este paso, se hab r í a as ig-

n a d o a las or ientac iones de la acc ión y las ideas de va lor 

específ icas de g rupo un pape l p r á c t i c amen t e decis ivo en el 

proceso de reproducc iém de las soc iedades . S in emba rgo , 

H a b e r m a s no va a o torgar tanta impor t anc i a a los g rupos de 

acc ión en el p l ano conceptua l de su teor ía de la soc iedad; en 

l uga r de ello, c u a n d o a b o r d a la cuest ión de los por tadores de las 

ac t iv idades sociales, conec ta d i r ec t amente el ámb i to relat ivo a 

los sujetos ind iv idua les de acc ión con el ámb i to de de los siste-

mas de acc ión entend idos s i s témicamentc ; esto es, del nivel de 

los sujetos de acc ión comun ica t i va pa s a i n m e d i a t a m e n t e al nivel 

de los s is temas sociales o rgan i zados sin tener en cuen t a el nivel 

i n t e rmed io de u n a prax i s social de los g rupos in tegrados ¡ 14 ) . 

En los escritos que s iguen a l a conf rontac ión con E u h m a n n , de 

hecho, él s egu i rá de sa r ro l l ando de m o d o consecuente el con-

[11] Cfr. las instructivas indiccaiones realizadas por ( ) l to Kallscheuer en «Auf 
der Suche nach einer politisehen Theorie bei Jürgen Habermas», in: Aslhetik und 
KmmnuráhUimi. cuaderno 4f)/4(> í 1081 i, pp. 171 y ss., en particular, pp. 79 y ss. 

( < '.K11 n • \ ni.i i'« ion; [ 

cepto de s i s tema, v a l g a l a r e d u n d a n c i a , t o m a n d o s i s temát ica-

m e n t e c o m o apoyo el concep to de « m e d i o » de la teor ía de l a 

acc ión de Parsons y conv i r t i éndo lo en el e l emen to c lave de su 

n u e v a teor í a de la soc iedad . 

C o n la teor ía de la comun icac ión desar ro l l ada p r agmá t i co -

universa lmente , la teor ía de la evolución social y, en def ini t iva , l a 

aprop iac ión de los supuestos básicos de la teor ía de sistemas, v an 

a q u e d a r b ien per f i l adas las decis iones teóricas que van a deter-

m i n a r el tránsito de la o r ig ina r i a cr í t ica de la «tesis t ecnocrá t i ca» 

a l a leona de la acción comunicativa. L a s u m a estos tres conceptos 

nos proporc iona el apa r a to bás ico de presupuestos desde el que 

H a b e r m a s t r a t a rá de soluc ionar de nuevo esc p rob l ema que y a 

h a b í a q u e d a d o def in ido en su p r ime r art ículo; t ambién , así pues, 

la teoría de la acc ión comunica t iva pers igue el objet ivo de e labo-

ra r un concepto de rac iona l i zac ión social que sea tan compren-

sivo c o m o p a r a p o d e r p e r m i t i r u n a c r í t i ca , a r t i c u l a d a 

no rma t i v amen t e y desde el p l ano teórico-social , de esas formas 

p redominan te s y uni latera les , esto es, conforme a fines, de rac io-

nal izacicm. Ahora , sin embargo , H a b e r m a s va a oponerse no 

sólo al anál is is m a r x i a n o del cap i ta l i smo y al concepto weber i a -

no de rac iona l izac ión , sino t amb i én al d iagnóst ico de A d o r n o y 

Horkhe imer ace rca de la historia , con el fin de f u n d a m e n t a r su 

prop ia aprox imac ión al p rob l ema a través de una cr í t ica de las 

teorías c lás icas de la rac iona l izac ión social ; como ya h ic iera ante-

riormente con los casos de M a r x y Weber, a h o r a él t amb ién 

in tentará subraya r en el contexto de la "Peoría Cr í t i ca los cal le jo-

nes sin sa l ida a los cjue se h a n visto conduc idas d e t e rm inada s teo-

r ías en el te r reno de la acc ión, {planteamientos erróneos que por 

esa razón h a n a c a b a d o por obstacul izar el objetivo de u n a críti-

c a me jor f u n d a m e n t a d a y comprens iva de esas fo rmas de socia-

l ización rac ionales y uni latera les conforme a fines; en esa med ida , 

el nuevo t raba jo puede t ambién entenderse como un intento de 

d a r un v ira je teór ico-comunicat ivo al diagnóst ico filosófico-histó-

rico y a p l an teado en u n a obra como Dialéctica de ilustración [15] . 

[I">| bu lo que sigue me limitaré a realizar una recozistrueción extrema-
damente breve de los pasos sistemáticos mediante cuyo desarrollo Habermas 
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En r e a l i d a d H a b e r m a s y a 110 o b t i e n e el c o n c e p t o c o m -

p r en s i vo d e r a c i o n a l i d a d n e c e s a r i o p a r a l l eva r a c a b o este p ro -

y e c t o d e l a s e n c i l l a c o n t r a p o s i c i ó n e n t r e « t r a b a j o » e 

« i n t e r a c c i ó n » , de r a z ó n « c o m u n i c a t i v a » e « i n s t r u m e n t a l » ; él 

a p o y a su t e o r í a m á s b i e n e n un aná l i s i s s i s t e m á t i c o en el q u e lo 

q u e se e n t i e n d e po r r a c i o n a l se d e f i n e e x c l u s i v a m e n t e p o r u n a 

p e r s p e c t i v a i n m a n e n t e a l a a c c i ó n c o m u n i c a t i v a [ 1 6 ] . 

H a b e r m a s p a r t e d e es tos e s tud ios p r e l i m i n a r e s s o b r e p r a g m á -

t i c a u n i v e r s a l , a los q u e h a b í a i m p r i m i d o u n a d i r e c c i ó n a n a l í -

t i co - l i ngü í s t i c a , con o b j e t o de d i s t ingu i r , d e n t r o de los a c to s 

l i ngü í s t i co s - comun i c a t i vo s , l a s d i f e r en t e s d i m e n s i o n e s en l a s 

q u e se e l e v a i m p l í c i t a m e n t e u n a p r e t e n s i ó n a c e r c a d e l a va l i -

d e z r a c i o n a l d e e n u n c i a d o s ; este aná l i s i s c o n d u c e a a f i r m a r l a 

e x i s t e n c i a de tres f o r m a s d e r a c i o n a l i d a d i n h e r e n t e s al e n t e n -

d i m i e n t o l ingü í s t i co , t o d a vez q u e u n l o cu to r no sólo b u s c a e le -

v a r u n a p r e t e n s i ó n d e « v e r d a d » al p ro f e r i r sus e n u n c i a d o s , s ino 

cjue t a m b i é n s u p o n e la « c o r r e c c i ó n » [ R i c h t i g k e i t ] y « v e r a c i d a d » 

[ Wahrhajiigkeit] de sus e x p r e s i o n e s ; si l a v e r d a d d e sus e n u n c i a -

dos se m i d e p o r el m u n d o ob j e t i vo de los h e c h o s ex i s t en tes , su 

c o r r e c c i ó n [Rtchligkeil] h a de j u z g a r s e a l a luz de l m u n d o soc i a l 

de las n o r m a s m o r a l e s y su v e r a c i d a d só lo p o r el s i m p l e m u n d o 

d e las v i v e n c i a s i n t e r n a s i n d i v i d u a l m e n t e acce s ib l e s ; es m á s , 

c u a n d o H a b e r m a s a h o r a h a b l a de de l a p o s i b i l i d a d d e u n a 

r a c i o n a l i z a c i ó n de la a c c i ó n h u m a n a en tres d i m e n s i o n e s , e s t á 

a d e m á s p a r t i e n d o d e u n a d is t inc iém las « t r e s r e f e r e n c i a s a l 

m u n d o » cjue él exp l i ca [ 1 71 en re lac ión con « l a teor ía de los tres 

m u n d o s » de Popper y l a t eor í a del l engua j e de K a r l Büh l e r [18 ] . 

finida este planteamiento de la teoría de la acción comunicativa en dos pasos 
0 fases; de este modo, me veo obligado a prescindir tanto de las contribucio-
nes altamente instructiv as al desarrollo de la teoría de la acción y del lengua-
je como de las brillantes interpretaciones con las cjue él desarrolla su 
concepción desde la perspectiva teéirica de la historia. 

[ 16] ,J. Habermas, Theorie lies kommunikahven Handeliis, op. cit., vol 1, cap. 1, 
1 [trad. castellana: Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos, 
Madrid, Cátedra, 1997], 

[17] Ibíd, vol. 1, pp. 1 15 y ss. 
[18] Ibíd., vol. 1, pp. 372 y ss. 
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Nosot ros p o d e m o s , p o r c o n s i g u i e n t e , i n c r e m e n t a r nue s t ro 

c o n o c i m i e n t o no sólo a c e r c a de l e n t o r n o f ís ico, s ino t a m b i é n 

de l m u n d o de l a s n o r m a s soc i a l e s y de las e x p e r i e n c i a s sub j e -

t i vas b a j o l a f o r m a d e p r o c e s o s d e a p r e n d i z a j e y, en e s a m e d i -

d a , s e g u i r d e s a r r o l l a n d o p r o g r e s i v a m e n t e l a r a c i o n a l i d a d d e 

n u e s t r a a c c i ó n . A h o r a b i en , m i e n t r a s q u e e n l a p r a x i s co t i d i a -

n a sólo h a c e m o s u n uso in tu i t i vo de ese b a g a j e cognosc i t i vo y 

nos r e f e r i m o s d e m o d o d i r e c to a los m u n d o s c o r r e s p o n d i e n t e s 

b a j o d i f e r en t e s f o r m a s d e a c c i ó n , en l a a c c i ó n c o m u n i c a t i v a 

sólo u t i l i z a m o s nue s t ro c o n o c i m i e n t o r e f l e x i v a m e n t e : p u e s 

H a b e r m a s c o m p r e n d e a h o r a p o r l a p r a x i s e s p e c í f i c a d e l a 

a c c i ó n c o m u n i c a t i v a , de u n a f o r m a m á s d i s t i n t a y p r e c i s a q u e 

an te s , el p r o c e s o de c o o r d i n a c i ó n de los p l a n e s d e a c c i ó n i nd i -

v i d u a l e s p o r m e d i o de u n a c to d e e n t e n d i m i e n t o l i ngü í s t i co en 

el cjue los ¡pa r t i c ipan tes se p o n e n de a c u e r d o a c e r c a de u n a 

i n t e r p r e t a c i ó n c o m ú n d e su s i t u a c ión d e a c c i ó n m e d i a n t e el 

u so consc i en t e d e su s a b e r in tu i t i vo [ 19 ] . 

C o m o es tas e s ca sa s i n d i c a c i o n e s h a n m o s t r a d o y a , el m o d e -

lo d e a c c i ó n c o m u n i c a t i v a sobre el cjue H a b e r m a s a p o y a su teo-

r í a de l a s o c i e d a d h a c a m b i a d o o s t en s ib l emen t e en r e l a c ión con 

sus an t e r i o r e s p l a n t e a m i e n t o s . El p roce so de c o m u n i c a c i ó n no 

sólo d e j a y a d e c o n t r a p o n e r s e s e n c i l l a m e n t e a l a a c c ión r ac io -

na l c o n f o r m e a f ines , s ino q u e es c o n c e b i d o c o m o un ¡proceso 

d e e n t e n d i m i e n t o q u e c o n t i e n e todos los a spec tos de la r a c i o n a -

l i d a d de l a a c c i ó n h u m a n a c o m o p u n t o s de r e f e r e n c i a i n t e rnos ; 

a l m i s m o t i e m p o , l a s d i m e n s i o n e s p r o p i a s d e l a r a c i o n a l i d a d 

c o m u n i c a t i v a e i n s t r u m e n t a l , q u e H a b e r m a s h a s t a a h o r a h a b í a 

d i f e r e n c i a d o , son a m p l i a d a s con l a t e r c e r a d i m e n s i ó n de u n a 

r a c i o n a l i d a d e s t é t i co -expres iva q u e h a de ap l i c a r s e en la re l a -

c ión g e n u í n a de l su je to con el m u n d o de sus v i v enc i a s y e x p e -

riencias s u b j e t i v a s [ 2 0 ] ; d e a q u í H a b e r m a s d e d u c e u n a 

c o n c e p c i ó n es té t i ca q u e busca c o n e c t a r d e f o r m a p r o b l e m á t i c a 

l a r a c i o n a l i d a d de l a o b r a de a r t e con l a v e r a c i d a d de l a s e xp r e -

| 19] Ibíd., vol. 1, pp. 141 y ss. 

[20] Ibíd., yol. I, pp. 41 y ss.; p. 418. 
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siones que aqu í t o m a n f o r m a [21 ] . Pero no sólo c a m b i a la 

e s t ruc tura in t e rna , s ino t a m b i é n la func ión social de la acc ión 

comun i ca t i v a : ésta y a no def ine a h o r a u n a conf i gu rac ión de ter -

m i n a d a de la acc ión social que se p u e d e s e p a r a r de otros modos 

de acc ión , s ino u n a f o r m a pa r t i cu l a r de coord inac ión de acc io-

nes d i r i g idas a un objet ivo. H a b e r m a s pa r t e desde a h o r a de l 

p rob l emá t i co presupues to de u n a e s t ruc tura te leo lóg ica inhe-

rente a toda p r ax i s de acc ión ind iv idua l [22 ] : 

[ . . . ] los concep tos de a cc ión socia l se d i s t i nguen p o r l a f o r m a 

en q u e p l a n t e a n l a coo rd inac ión de las a c c ione s t e l eo lóg icas de 

los d iversos p a r t i c i p a n t e s en l a i n t e r a c c ión [ . . . ] En el c a so d e l a 

a cc ión c o m u n i c a t i v a los r end im i en to s in te rpre t a t i vos de q u e se 

cons t ruyen los p rocesos coopera t i vos de i n t e rp r e t a c i ón repre -

s en t an el m e c a n i s m o de c o o r d i n a c i ó n de la a cc ión ; l a a cc ión 

c o m u n i c a t i v a no se a g o t a en el ac to de e n t e n d i m i e n t o e f ec tua -

do en t é rm inos de i n t e rp r e t a c ión [23 ] , 

Si , no obstante , el en t end im i en to l ingüís t ico representa esa 

f o r m a pa r t i cu l a r de coord inac ión de las acc iones te leo lóg icas 

que se r ea l i z a en v i r tud de los r end im ien tos rec íprocos in t e rpre -

tativos, c abe p r e g u n t a r c ó m o h a n de def in i rse todos los proce -

sos de coord inac ión de acc ión cjue ex is ten en las r e l ac iones 

¡21] Albrecht Wellmer ha partido precisamente de este planteamiento a 
modo de critica inmanente para desplegar una soberbia interpretación de la 
estética adorniana: cfr. «Wahrheit , Schein, Versóhnung. Adornos ásthetische 
Rcttung der Modcrnitát» , en: L. von Friedeburg y J . Habermas, Adorno 
Konfemiz 198:3, op. cit., pp. 138 y ss. 

¡ 22 J J . Habermas, Theorie des kommumkatwen Handelns, op. cit., vol. 1, pp. 150 
y ss. Habermas se topa aqui a decir verdad con dificultades para desarrollar 
su propia clasificación puesto que, por un lado, subraya la estructura teleoló-
gica de toda posible acción mientras que, por otro, explica la acción teleoló-
gica como un caso límite de la acción comunicativa. Véase para este punto 
concreto el análisis de Rolf Zimmermann: «Utopie-Rationalitát-Politik. Zur 
Kritik, Rekonstruktion und Systematik eincr emanzipator ischcn 
Gesellschaftsthcorie bei Marx und Habermas» . HabiUlationsschriji, Konstanz 
1982, pp. 345 y ss. 

[23] J . Habermas, 7heor i e des kommunikativen Handetns, op. cit., vol. 1, p. 1.51. 
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f ís icas, ps íquicas , mora l e s o cogni t ivas de un sujeto con su 

en torno ; h a y que r econocer en v e rdad que , en la pa r t e teór ico-

l ingü í s t i ca de su t raba jo , H a b e r m a s e m j í r e n d e la t enta t iva de 

de l im i t a r de m a n e r a d i f e r enc i ada estas fo rmas de acc ión estra-

t ég i ca de otras f o r m a s de acc ión o r i en t adas al en t end imien to , 

a u n q u e este asjaecto de los modos de coord inac ión de la acc ión 

social no es desa r ro l l ado s i s t emá t i c amente en su a r g u m e n t a -

ción [24 ] . El vac ío ca tegor i a l cjue surge de este m o d o en el sis-

t e m a de los concej ) tos f u n d a m e n t a l e s re lat ivos a l a teor ía de la 

acc ión t e n d r á finalmente u n a consecuenc i a en l a const rucc ión 

de su teor í a de la soc iedad : H a b e r m a s no p o d r á in t roduc i r el 

concep to de pode r a t ravés de la t eor í a de l a acc ión , s ino sólo 

desde l a pe r spec t iva de la teor ía de s istemas. 

H a b e r m a s va a l levar a cabo la t r ans formac ión de sus premi -

sas teór ico-comunicat ivas en u n a teor ía de la soc iedad introdu-

c iendo en p r ime r l uga r el concepto de « m u n d o de v ida » . Si b ien 

esta noción y a de sempeñaba un j j ape l m u y impor tan te en su crí-

t ica or ig inar i a de la «tesis t ecnocrá t i ca» , ahora , lejos de def inir la , 

como antes, en té rminos vagos, la desar ro l l a rá s i s temát icamente 

in t roduc iéndola , jprimero, como categor ía comp lemen t a r i a a l a 

acc ión comunica t iva y, por otro lado, t ra tando de de l imi tar la de 

su a j i l ieae ión fenomeno lóg ica [25] . El t rasfondo desde el cual se 

v a a desp legar este desarrol lo ref lexivo lo con fo rma la idea de 

que todo acto de entend imiento l ingüíst ico se mueve y a s iempre 

en el m a r c o de def in ic iones de s i tuación reconoc idas intersubje-

t ivamente ; los rendimientos cooperat ivos interpretat ivos {produci-

dos en el proceso de entend imiento no siemjpre comienzan de 

nuevo con u n a def inic ión de todos los comjx inentes s i tuac iona-

les, sino cjue más bien par ten de una s u m a ingente de conviccio-

nes ya establecidas. H a b e r m a s denomina r á , pues, « m u n d o de 

v ida » a ese tipo de horizonte ú l t imo de supuestos intersubjet iva-

men te comjpartidos en el cjue se inserta p rev i amente cua lqu i e r 

[24 ] Cfr. lo que se dice más adelante. 
[25| J . Habermas. 7heor ie des komniunikntiven ílandelns. op. cit., vol. 1, pp. 449 

v ss. La introducción sistemática del concepto de «mundo de vida» tiene lugar 
aquí: op. cit.. vol. 2, cap. Vi , I. 
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proceso de comunicac ión ; él lo comprende como el resul tado 

coagu l ado de la acc ión comunica t iva p a r a consegui r conviccio-

nes estables, esto es, como el producto histórico de los esfuerzos 

interpretat ivos de las generac iones precedentes . El m u n d o de 

v ida f o r m a el cana l de conocimientos con el que in tu i t ivamente 

estamos fami l i a r i zados y que nos pe rmi t e or ientarnos , a lgo así 

como el c auce en el cjue la corr iente de los procesos de comuni -

cac ión social puede m a r c h a r sin pe l igro de in ter rupc ión : 

Al a c t u a r c o m u n i c a t i v a m e n t e los su je tos se e n t i e n d e n s i e m p r e 

en el ho r i zon t e de un m u n d o de l a v i d a . S u m u n d o de l a v i d a 

es tá f o r m a d o de conv i cc iones de fondo, m á s o m e n o s d i fusas , 

p e r o s i e m p r e no p r o b l e m á t i c a s . El m u n d o de l a v i d a , en t an to 

q u e t r a s fondo , es l a fuen te de d o n d e se o b t i e n e n las de f in i c io -

nes de l a s i tuac ión q u e los i m p l i c a d o s p r e s u p o n e n c o m o pro -

b l e m á t i c a s . En sus o p e r a c i o n e s i n t e rp r e t a t i v a s los m i e m b r o s 

de u n a c o m u n i d a d de c o m u n i c a c i ó n d e s l i n d a n el m u n d o ob je -

t ivo y el m u n d o soc ia l q u e i n t e r s u b j e t i v a m e n t e c o m p a r t e n , 

f rente a los m u n d o s sub je t ivos de c a d a u n o y f r en te a otros 

colect ivos . Los concep to s de m u n d o y l as c o r r e s p o n d i e n t e s 

p r e t en s i one s de v a l i d ez cons t i t uyen el a r m a z ó n fo rma l de q u e 

los a g e n t e s se s i rven en su a c c i ó n c o m u n i c a t i v a p a r a a f r o n t a r 

en su m u n d o de l a v i d a las s i t uac iones q u e en c a d a ca so se h a n 

t o r n a d o p r o b l e m á t i c a s , es decir , a q u e l l a s sobre l as q u e se h a c e 

m e n e s t e r l l e g a r a un a c u e r d o . El m u n d o de la v i d a a c u m u l a el 

t r a b a j o de i n t e rp r e t a c i ón r e a l i z a d o p o r l as g e n e r a c i o n e s p a s a -

das ; es el c o n t r a p e s o c o n s e r v a d o r c o n t r a el r i e sgo de d i sent i -

m i e n t o q u e c o m p o r t a todo p roceso de e n t e n d i m i e n t o q u e esté 

en cur so [ 26 ] . 

C o n el concep to de m u n d o de v i d a q u e d a y a pe r f i l ado el 

p r i m e r pa so de la t eor í a de la soc iedad h a b e r m a s i a n a ; en el 

hor izonte de conv icc iones y va lores compar t i dos in te rsub je t iva -

men t e cjue c o n f o r m a el t ras fondo estable de todos los ¡procesos 

de c o m u n i c a c i ó n cot id ianos , p o d e m o s d i sce rn i r el núc l eo social 

de las soc iedades , y aqu í , a s imismo, ese « m a r c o ins t i tuc iona l » 

[26] Ibíd., vol. 1, p. 107. 
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del cjue H a b e r m a s y a h a b í a h a b l a d o en su a r t í cu lo t e m p r a n o : 

las soc iedades se r ep roducen , po r tanto, deb ido a que sus 

m i e m b r o s con t inúan la a c t i v idad in te rpre ta t iva de las g e n e r a -

c iones precedentes , p o r t a n d o las i m á g e n e s or icnta t ivas de 

m u n d o y def in ic iones s i tuac iona lcs a l m a c e n a d a s en el m u n d o 

de v ida ; este proceso de r ep roducc ión s imbó l i ca de u n a socie-

d a d se mueve dent ro de las tres d imens iones de la t r ad ic ión cul-

tura l , la i n t eg r ac ión social y l a soc ia l i zac ión ind iv idua l . 

En ve rdad , los m i e m b r o s de u n a soc i edad en r e a l i d ad no se 

l im i t an a r ep roduc i r las conv icc iones c o m u n e s que les s irven de 

t rasfondo ú l t imo, s ino que las desa r ro l l an y a m p l í a n por la v í a 

de procesos colect ivos de aprend iza j e , así c o m o por sus saberes 

mundo-v i t a l e s ; de aqu í d educe H a b e r m a s la i d e a de u n a rac io -

na l i z ac ión del m u n d o de v ida social m e d i a n t e l a cua l él a m p l í a 

su teor í a bá s i c a de la r a c i o n a l i d a d de la acc ión en d i recc ión de 

un concep to m á s d in ám ico ; su i dea bás i ca es que s i gu i endo el 

c a m i n o de los procesos cognit ivos de ap r end i z a j e el s aber or ien-

tat ivo subyacen te en el m u n d o de v i d a se d i f e renc i a onto log ica -

men t e has t a el pun to de q u e los tres t ipos de re fe renc i a al 

m u n d o se s epa r an ent re sí y se a u t o n o m i z a n c o m o aspectos dis-

t intos de r a c iona l i d ad de la acc ión comun ica t i v a . H a b e r m a s en 

este contexto t r a ta de nuevo de a d a p t a r la ps ico log ía evolut iva 

de P iaget al t e r reno del ¡problema del deven i r consc iente de la 

espec ie p a r a exp l i c a r este proceso de ap r end i z a j e gene ra l ; con-

t emp la , así pues , el m i s m o proceso de de s cen t r am ien to cogni t i -

vo cjue P iaget h a b í a e s tud i ado en el contexto del desar ro l lo 

in te lec tua l del n iño c o m o el m e c a n i s m o q u e conduce a l a dife-

r enc i ac ión de los s is temas de in t e rpre t ac ión mundo-v i t a l e s ; esta 

descompos ic ión fo rma l del un iverso en tres r e a l i d ades o d i m e n -

siones, cjue const i tuye el p resupues to p a r a un t ra to ref lex ivo con 

la r e a l i d a d y cond ic ión de los procesos de en t end im ien to l in-

güíst ico, se desar ro l l a en el p l ano del m u n d o de v i d a c o m o un 

proceso de progres ivo de scen t r amien to de u n a comprens ión 

del m u n d o m a r c a d a en pr inc ip io soc iocén t r i camente : 

C u a n t o m á s a v a n z a d o está el proceso de deseent rac í cm de l a 

i m a g e n del m u n d o , q u e es la q u e provee a los p a r t i c i p an t e s del 
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m e n c i o n a d o a c e r v o de s a b e r c u l t u r a l , t a n t o m e n o s s e r á m e n e s -

te r q u e l a n e c e s i d a d de e n t e n d i m i e n t o q u e d e c u b i e r t a d e a n t e -

m a n o p o r u n a i n t e r p r e t a c i ó n de l m u n d o d e l a v i d a s u s t r a í d a a 

t o d a c r í t i c a ; y c u a n t o m á s h a y a de ser c u b i e r t a e s a n e c e s i d a d 

p o r m e d i o de o p e r a c i o n e s i n t e r p r e t a t i v a s d e los p a r t i c i p a n t e s 

m i s m o s , esto es, p o r m e d i o de u n a c u e r d o q u e , p o r h a b e r d e ser 

m o t i v a d o r a c i o n a l m e n t e , s i e m p r e c o m p o r t a r á sus r iesgos , c o n 

t a n t a m á s f r e c u e n c i a c a b e e s p e r a r o r i e n t a c i o n e s r a c i o n a l e s d e 

la a c c i ó n . Por e l lo , l a r a c i o n a l i z a c i ó n de l m u n d o d e la v i d a 

p u e d e c a r a c t e r i z a r s e t inte t o d o en l a d i m e n s i ó n ' a c u e r d o n o r -

m a t i v a m e n t e a d s c r i t o ' versus, ' e n t e n d i m i e n t o a l c a n z a d o c o m u -

n i c a t i v a m e n t e ' . C u a n t o m á s s e a n l a s t r a d i c i o n e s c u l t u r a l e s l as 

q u e de a n t e m a n o d e c i d e n q u é p r e t e n s i o n e s d e v a l i d e z , c u á n d o , 

d ó n d e , e n r e l a c i ó n c o n q u é , p o r q u i é n y f r e n t e a q u i é n t i e n e n 

q u e ser a c e p t a d a s , t a n t o m e n o r s e r á l a p o s i b i l i d a d q u e t i e n e n 

los p r o p i o s p a r t i c i p a n t e s d e h a c e r e xp l í c i t a s y s o m e t e r a e x a -

m e n l a s r a z o n e s p o t e n c i a l e s e n q u e b a s a n sus t o m a s d e pos tu -

r a d e a c e p t a c i ó n o r e c h a z o [ 2 7 ] . 

Las r ac iona l i z ac iones que a h o r a se desa r ro l l an ba jo la 

f o r m a de la desccn t r ac ión de ¡as e s t ruc turas impí íc i t as de cono-

c imien to mundo-v i t a l p u e d e n ser soc i a lmente efect ivas sólo 

c u a n d o sus resu l tados p e n e t r a n en las inst i tuc iones de u n a 

soc iedad y, por esta v ía , a l c a n z a n va l idez ob l iga tor i a ; de ah í que 

t enga que exp l i ca rse en v i r tud ele qué mode lo se e fec túa la 

t r an s fo rmac ión de las f o r m a s de conc i enc i a cu l t u r a lmen te 

r a c iona l i z ada s de las f o rmas inst i tuc iona les c u a n d o h a de a n a -

l izarse el p roceso de r a c iona l i d ad social c o m o un todo. P a r a 

p o d e r contes ta r esta p r e g u n t a , H a b e r m a s se v a a a p o y a r en la 

teor ía de la r a c i o n a l i d a d w e b e r i a n a ; de sus escritos en torno a 

l a soc io log ía de la re l ig ión, en los que Webe r invest iga l a f o r m a -

c ión del r a c iona l i smo occ identa l , t o m a r á la i dea de que las 

r ac iona l i z ac iones cogni t ivas p roporc ionan la e m e r g e n c i a de 

comple jos inst i tuc iona les que se e spec i a l i zan r e spec t i vamente 

en la e l aborac ión de d i ferentes aspectos de r ac iona l i z ac ión ; de 

ahí que todo este proceso se presente c o m o un desar ro l lo en el 

[27] Ibíd., vol. I, pp. 107 y ss. 
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q u e en el p l ano cu l tura l se ma t e r i a l i z an p rog r e s i v amen te desde 

el in ic io en las esferas pa r t i cu l a r e s de acc ión d imens iones dife-

r enc i ada s de r a c i o n a l i d a d y, en esa m e d i d a , r eo rg an i z an el 

orden socia l de v ida . 

H a s t a aqu í se h a mos t r ado la cuest ión de la r ep roducc ión 

social sólo c o m o un proceso de renovac ión s imbó l i ca del 

m u n d o de v ida soc iocul tura l ; l a r a c iona l i z ac ión de este m a r c o 

in t e rno socia l , que se desa r ro l l a b a j o la f o r m a de un descent ra -

m i en to de la i m a g e n cu l tura l de m u n d o , t i ene c o m o consecuen-

c ias l a l ibe rac ión de la acc ión comun i c a t i v a de las o r i en tac iones 

t r ad i c i ona lmen t e prescr i tas y, p o r t i lo , l a amp l i a c i ón del c a m p o 

de acc ión de los procesos l ingüíst icos de en tend imien to . S in 

e m b a r g o , el desar ro l lo de las soc iedades no se l imi ta exc lus iva-

m e n t e a este aspecto de la r enovac ión s imbó l i ca de la v i d a 

social ; l a cuest ión de la r ep roducc ión social se reve la t a m b i é n 

e s enc i a lmen te depend i en t e de la ap rop i ac ión de los recursos 

na tura les , c i r cuns tanc i a m e d i a n t e l a cua l p u e d e n conservarse 

las cond ic iones ma te r i a l e s de la v ida social ; consecuen temente , 

H a b e r m a s d i s t ingu i rá l a t a r c a cor re spond ien te a l a r eproduc -

c ión s imbó l i ca del impe ra t i vo de la r ep roducc ión ma te r i a l , en 

el que inc luye t an to el e jerc ic io de la admin i s t r a c ión pol í t i ca 

c o m o del t r aba jo socia l : 

M i e n t r a s q u e p a r a la r e p r o d u c c i ó n s i m b ó l i c a de l m u n d o de 

v i d a lo r e l e v a n t e d e l a a c c i ó n soc ia l sobre t o d o es su a s p e c t o de 

e n t e n d i m i e n t o , p a r a l a r e p r o d u c c i ó n m a t e r i a l lo i m p o r t a n t e es 

su a s p e c t o de a c t i v i d a d t e l e o l ó g i c a . Esta se e f e c t ú a a t r avé s de l 

m e d i o q u e r e p r e s e n t a n l a s i n t e r v e n c i o n e s q u e c u m p l e n u n p r o -

pós i to e n el m u n d o ob j e t i vo [2H[. 

En estas nuevas coordenadas , l a v ie j a d is t inc ión entre « t r a -

b a j o » e « i n t e r a c c i ó n » no t a rda m u c h o en a p a r e c e r de nuevo 

ba jo la d i f e renc i a entre estas dos d imens iones de la repro-

ducc ión social ; con ello se abre a s im i smo la pos ib i l idad de con-

s idera r l a evoluc ión soc iocul tura l en su conjunto . H a b e r m a s se 

|28| Ibíd., vol. 2, pp. 3 18 y ss. 
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in te resa a h o r a , sin e m b a r g o , m e n o s po r la oposic ión que a p a -

rece entre las o r i en tac iones de la acc ión d i r i g idas a la comun i -

cac ión y a la r a c i o n a l i d a d c o n f o r m e a fines c o m o ta les cjue po r 

la opos ic ión exis tente entre las f o rmas de o rgan i z a c ión de estas 

f o r m a s de acc ión ; es más , el s e gundo paso que d a su teor í a de 

la soc i edad se d i r ige p r e c i s amen t e a a f i r m a r que , a d i f e renc i a 

de la acc ión comun i ca t i v a , las ac t i v idades r ac iona l e s c o n f o r m e 

a fmes q u e cont r ibuyen a la r ep roducc ión ma te r i a l de la socie-

d a d sólo se de j an g o b e r n a r po r m e c a n i s m o s func iona les . L a 

d i f e renc i ac ión que H a b e r m a s aqu í descubre es de g r a n ca l ado , 

toda vez q u e con su a y u d a es posible just i f icar l a in t roducc ión 

de u n a teor í a s i s témica desde la pe r spec t iva de u n a teor í a de la 

acc ión : 

S in e m b a r g o , la r e p r o d u c c i ó n m a t e r i a l de la v i d a social no se 

r educe , ni s i qu i e r a en los casos l ími te , a d i m e n s i o n e s t an a b a r -

cables , q u e se la p u e d a e n t e n d e r c o m o re su l t ado p r e t e n d i d o de 

u n a c o o p e r a c i ó n co lec t iva . N o r m a l m e n t e se e f ec túa c o m o 

c u m p l i m i e n t o de las func iones l a t en tes cjue v a n m á s a l l á de las 

o r i en t a c iones de a cc ión de los imp l i c ados . A h o r a b i en : en la 

m e d i d a en q u e los afectos a g r e g a d o s de las a cc iones coopera t i -

vas c u m p l e n los impe r a t i vos de la conse rvac ión del sustrato 

ma t e r i a l , ta les p lexos de a cc ión p u e d e n c juedar e s t ab i l i z ados 

f u n c i o n a l m e n t e , es decir , a t ravés del i n d i c a d o r q u e r ep re sen -

tan sus efectos l a t e ra l e s f unc iona l e s [29 ] , 

Dicho esto, c abe decir, sin e m b a r g o , cjue este p r i m e r jpaso 

o r i en t ado a la amjpl iac ión del p l a n t e a m i e n t o teór ico de la 

accicin a t ravés de la c a t egor í a de s i s tema no es del todo convin-

cente, pues to que no se c u e n t a con el hecho de cjue, o b v i a m e n -

te, t a m p o c o la esfera de la r eproducc ión s imból i ca de u n a 

soc i edad d e s p l e g a d a a través de las acc iones comun i ca t i v a s 

puede rejpresentarse c o m o «e l r e su l t ado in t enc ionado de un 

t r aba jo c o m ú n colect ivo» , s ino sólo, en c u a l q u i e r caso, c o m o 

un c u m p l i m i e n t o no in tenc iona l de func iones la tentes ; es decir, 

[29] Ibíd. 

( ¡ R Í T I C A I t r . r PODKR 

la i n t eg r ac ión cu l tura l de los g rupos socia les m á s o m e n o s t iene 

l ug a r a través de toda u n a red de acc iones comun ica t i v a s que 

no p u e d e ser objeto de observac ión c o m o tal por jparte de los 

m i e m b r o s del g rupo . S in e m b a r g o , H a b e r m a s ¡presupone esta 

d is t inc ión provis iona l c u a n d o propone , en su anáf is i s del proce-

so de r ep roducc ión ma te r i a l , un c a m b i o de per spec t iva meto-

do lóg ico den t ro de la teor ía : 

En re lac ión con esos 'procesos metabó l i cos ' (Marx ) , lo m á s ade -

c u a d o es obje t ivar [ Vergegenstádhchen] el m u n d o cie la v i d a consi-

de r ándo lo c o m o un s i s tema cjue conserva sus l ímites, porque , en 

lo cjue a esos procesos a tañe , resul tan re levantes j) lexos func iona -

les p a r a a c c e d e r a los cua les no bas ta con el s aber intuit ivo cjue 

los imjplicados t ienen de los contextos de su m u n d o . Los i m p e r a -

tivos de superv ivenc ias ex igen u n a in teg rac ión func iona l del 

m u n d o de la v ida , la cua l ope r a a t r avesando las es t ructuras s im-

ból icas de ese m u n d o , y, j jor tanto, no p u e d e n ser ap r ehend idos 

sin m á s desde la perspec t iva de los par t ic ipantes . . . [30J . 

L a reproducc ión mate r i a l del m u n d o de v ida social h a de 

concebirse , pues, como un proceso de conservac ión en el siste-

m a , d ado cjue en su m a r c o p u e d e n coord inarse las ac t iv idades 

te leotógicas r equer idas de los sujetos sé>lo en t é rminos func iona-

les; de ahí cjue el c a m b i o de ¡perspectiva cjue H a b e r m a s reco-

m i e n d a no h a y a cjue comprende r lo m e r a m e n t e como un s imple 

tránsi to de un punto de vista teór ico a otro de otro tipo, igua l -

men t e signif icat ivo, sino m á s bien como un c a m b i o ex ig ido ¡por 

las caracter í s t icas es t ructura les de la m i s m a rea l idad social . L a 

de l im i t ac ión ca tegor ia l que le sirve a H a b e r m a s p a r a d is t inguir 

entre la in teg rac ión social y s i s témica no hace re ferenc ia a posi-

bles act i tudes de la teor ía frente a su objeto, sino a dist inciones 

efect ivas dentro de la o rgan izac ión de las soc iedades : 

En un caso el s i s t ema de acc ión q u e d a i n t eg r ado , b ien m e d i a n -

te un consenso a s e g u r a d o n o r m a t i v a m e n t e , o b ien m e d i a n t e 

[:')0| Ibíd.. vol . 2, pp. :•! 18 v ss. 

| I, \ I I I I R I \ oí I \ S Í M :I I o M I oí I I \ N I . K M \s I \ 1 1 ; \ \ si I IK M \I II I \ | 



u n consenso c o m u n i c a t i v a m e n t e a l c a n z a d o ; en el otro, po r 

m e d i o de un contro l no n o r m a t i v o de dec i s iones p a r t i cu l a r e s 

c a r en t e s s u b j e t i v a m e n t e de coo rd inac ión [31J . 

En esta d is t inc ión se rep i te l a t endenc i a cos i f icante que y a 

h e m o s pod ido descubr i r en la cr í t ica h a b e r m a s i a n a a la « tes is 

t e cnoc r á t i c a » y su dua l i smo de « subs i s t emas r ac iona l e s confor-

m e a f ines» y « m a r c o ins t i tuc iona l » , a u n q u e a q u í en un es tad io 

ref lex ivo m á s e levado. H a b e r m a s , c ierto es, no p re sen t a a h o r a 

s enc i l l amente l as d i fe renc ias exis tentes entre el t ipo de acc ión 

rac iona l c o n f o r m e a fines y comun i c a t i v a en el m a r c o gene ra l 

de la v ida social ; en su p l a n t e a m i e n t o r e fo rmu l ado de la teor ía 

de la acc ión en el q u e y a no se c o n t r a p o n e n f ron t a lmen te las 

ca tegor í a s de « t r a b a j o » e « i n t e r a c c i ó n » c o m o dos fo rmas de 

acc ión , s ino que se d i s t inguen las acc iones socia les en v i r tud de 

los mecan i smos po r los q u e se coord inan socialmente— se pro-

h ibe u n a cos i f icac ión s eme j an t e a l a del p r i m e r pa so por razo-

nes de t ipo ca tegor i a l . S in e m b a r g o , a l coord ina r de f o r m a tan 

r í g ida las dos d imens iones de la r eproducc ión , la m a t e r i a l y l a 

s imból ica , con los m e c a n i s m o s a n a l í t i c a m e n t e d i ferentes de la 

i n t eg r ac ión social y s i s témica se in t roducen en p r inc ip io las 

m i s m a s ficciones engañosa s que y a e s t aban de a l g ú n m o d o pre-

sentes en la p r i m e r a ap rox imac ión al p r o b l e m a ; es decir, esta 

dist inción en r e a l i d ad t a m b i é n i n co rpo r a u n a d i f e renc i a en el 

proceso de r eproducc ión socia l p a r a la que no se p u e d e ha l l a r 

n i n g u n a co r r e spondenc i a obje t iva ; ni la r eproducc ión s imból i -

ca ni ma te r i a l de las soc iedades p u e d e n comprende r se , por 

tanto, c o m o ya se ha dicho, c o m o plexos de acciém n o r m a l m e n -

te t r ansparen tes i m a g i n a b l e s c o m o « re su l t ados in tenc iona le s de 

un t r aba jo en c o m ú n colect ivo» ; d e ah í cjue las dos esferas de 

r ep roducc ión ex i j an m e c a n i s m o s que coord inen los procesos 

pa r t i cu l a r e s de c o m u n i c a c i ó n o coope rac ión dent ro de u n a r ed 

de tal f o r m a que p u e d a n cump l i r en t é rm inos gene ra l e s las 

cor respond ien tes func iones de la r ep roducc ión s imból i ca o 

ma te r i a l ; en los dos casos, sin e m b a r g o , los m e c a n i s m o s de este 

("311 Ibíd., vol. 2, p. 22(i. 
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t ipo r ep re sen t an inst i tuc iones en las q u e los r end imien tos res-

pect ivos de acc ión se r e gu l an a l a l a rga n o r m a t i v a m e n t e , esto 

es, en re lac ión con las o r i en tac iones de acc ión s e d i m e n t a d a s en 

el m u n d o de v ida , m i en t r a s s anc ionan sus ac t i v idades po r el 

g r ado de a u t o n o m í a encon t r ado en los a cue rdos democrá t i cos 

0 po r ins t rucc iones l i g adas al domin io ; si exp l i c amos la coordi -

nac ión de la acc ión social p a r t i e n d o del m e c a n i s m o e l ementa l 

cjue f o r m a a las inst i tuciones, l a dist inciém con la q u e ope r a 

H a b e r m a s p i e rde va l idez , pues to cjue tanto en el caso de l a 

r ep roducc ión ma t e r i a l c o m o en la s imbó l i ca l a i n t eg r ac ión de 

los r end im ien tos de la acc ión se desa r ro l l a po r la v í a de la for-

m a c i ó n de inst i tuc iones const i tu idas n o r m a t i v a m e n t e ; esta for-

m a c i ó n es el r e su l t ado de un (proceso de c o m u n i c a c i ó n 

desa r ro l l ado ba jo la f o r m a de un en t end im i en to o de una l u cha 

ent re g rupos sociales . 

H a b e r m a s va a util izar, sin e m b a r g o , la d is t inción entre estas 

dos fo rmas de in teg rac ión de la acc ión social p a r a descr ib ir la 

evoluc ión de las soc iedades desde u n a doble perspect iva : por un 

lado, la de la r ac iona l i zac ión del m u n d o de v ida ; po r otro, la del 

i n c r emen to de la comp le j i dad en el m a r e o del s is tema; la dist in-

c ión, cjue él h a b í a t ra tado de f u n d a m e n t a r en un m o m e n t o pre-

vio con la m i r a d a pues ta en la d i fe renc ia fáct ica dent ro de las 

fo rmas de coord inac ión de la r eproducc ión s imból ica y la ma te -

rial , va a q u e d a r de i nmed i a to r educ ida a la distincicm metodo-

lóg ica entre la perspect iva del observador y la del par t i c ipante 

con el f in de poder desar ro l l a r el pun to específ ico de u n a con-

cepc ión social de doble nivel ; ésta e m e r g e en la a f i rmac ión de 

que sólo en el curso de la evoluc ión sociocul tura l ¡pueden 

c o m e n z a r a s epara r se los m e c a n i s m o s del s i s tema de in tegrac ión 

tan pode rosamente c o m o p a r a a p a r e c e r como fo rmas de coor-

d inac ión del la acc ión social autosuf ic ientes y a s im i smo c r ea r 

esferas de acc ión au tónomas ; el dua l i smo metodo lóg ico de 

« in t eg r ac ión s i s témica» e « i n t eg r a c ión soc ia l » , que en un pr inc i -

pio deb í a descr ib i r dos perspect ivas comp l emen t a r i a s en el aná -

lisis del m i smo y ún ico proceso de evolución, se t r an s fo rma 

ahora , por la v í a de la r ac iona l i zac ión de la acc ión social , en el 

dua l i smo láct ico de « s i s t ema» y « m u n d o de v ida » : 
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S i s t e m a y m u n d o de v i d a no sólo se d i f e r enc i an i n t e r n a m e n t e 

c o m o s i s t ema y m u n d o de v ida , s ino cjue t a m b i é n se d i f e ren-

c i an s i m u l t á n e a m e n t e el uno del otro |. . .J en ese proceso los 

m e c a n i s m o s s i s témicos se de s l i g an c a d a vez m á s de las es t ruc-

turas soc ia les a t ravés de las cua l e s se c u m p l e l a i n t e g r a c i ó n 

socia l . [ . . . | La s soc i edades m o d e r n a s a l c a n z a n , c o m o ve remos , 

un nive l de d i f e r enc i a c ión s i s t émica en l a q u e l a conex ión en t re 

o r g a n i z a c i o n e s q u e se h a n vue l to a u t ó n o m a s q u e d a es tab lec i -

da a t ravés de m e d i o s de c o m u n i c a c i ó n des l ingü i s t i zados . Estos 

m e c a n i s m o s s i s témicos con t ro l an un c o m e r c i o social a m p l i a -

m e n t e de s co l g ado de n o r m a s y va lores , es decir , a aque l lo s sub-

s i s temas de a cc ión e c o n ó m i c a y a d m i n i s t r a t i v a r a c iona l e s con 

a r r e g l o a fines que , s egún el d i agnós t i co de Weber , se h a n inde -

p e n d i z a d o de sus f u n d a m e n t o s p r á c t i c o - m o r a l e s [32 ] . 

C o n esta l ínea de ref lex ión , H a b e r m a s in t roduce la tentat i -

v a de c o m p r e n d e r a pa r t i r de a h o r a las dos esferas de acc ión del 

« s i s t e m a » y del « m u n d o de v i d a » , que él en su p l a n t e a m i e n t o 

in ic ia l aún conceb í a a modo de componen t e s esenc ia les del 

desar ro l lo social , c o m o resu l tados histór icos de un proceso de 

d i fe renc i ac ión en v i r tud del cua l la evoluc ión soc iocul tura l 

q u e d a de f in ida c o m o u n a to ta l idad ; l a mod i f i c ac ión que con 

ello e m p r e n d e en los supuestos f u n d a m e n t a l e s de su teor í a de 

la soc iedad g e n e r a en r e a l i d ad u n a con t r ad i cc ión al in t roduc i r 

una d i fe renc ia de hecho entre « s i s t e m a » e « i n t eg r a c ión soc ia l » 

jus t i f i cada por l a pe r spec t iva de u n a his tor ia un iversa l u n a 

d i fe renc ia , d i cho sea de paso , a l a cjue y a hemos hecho referen-

cia , pe ro al m i s m o t i empo t rae cons igo la ven t a j a de incor-

p o r a r u n a ut i l izac ión h i s tó r i camente re l a t iv i zada del concep to 

de s is tema. H a b e r m a s en t i ende el proceso de d i fe renc i ac ión 

evolut ivo que ha conduc ido a la formación de s i s temas au tóno-

mos de acc ión r ac iona l con fo rme a fines c o m o un desar ro l lo 

q u e s igue a la r ac iona l i z ac ión de la acc ión comun i c a t i v a [33 j ; 

de este modo , él pa r t e de la tesis genera l de que las f o r m a s m á s 

desa r ro l l adas de o rgan i z a c ión de la r eproducc ión mate r i a l , esto 

[32] Ibíd., vol. 2, p. 230. 
|33] Ibíd., vol. 2, pp. 233 y ss. 
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es, los nuevos estadios de d i f e renc i ac ión del s i s tema, p u e d e n ser 

s i empre es tab lec idos desde un punto de vista evolut ivo s i empre 

y c u a n d o se den p a r a este fin y a de a n t e m a n o los presupues tos 

ins t i tuc iona les dent ro del m u n d o de v ida po r m e d i o de los 

cor respond ien tes progresos rea l i zados en las f o r m a s de comu-

n icac ión ; de ah í q u e el i n c r emen to de c o m p l e j i d a d en el siste-

m a p roduc ido por el con t inuo desar ro l lo de los m e c a n i s m o s de 

i n t eg r ac ión de la r eproducc ión mate r i a l t e n g a q u e c o m p r e n -

derse c o m o un curso evolut ivo que t r anscur re en d e p e n d e n c i a 

de un proceso de r ac iona l i z ac ión de la acc ión comun i c a t i v a q u e 

m a r c h a al m i s m o t i empo p romov ido p o r las f o rmac ione s insti-

tuc iona les ; este p a r t i cu l a r es tad io de la r a c i o n a l i d a d c o m u n i c a -

tiva, en el que los m e c a n i s m o s de in teg rac ión socia l p u e d e n , 

finalmente, s epara r se del hor izonte no rma t i vo del m u n d o de 

v ida y a s u m i r l a f o r m a de los s i s temas de acc ión o rgan i z ados 

r a c i o n a l m e n t e con fo rme a f ines, e m e r g e cuando , a consecuen-

c ia de la desconex ión de la acc ión comun i c a t i v a de las or i enta -

c iones pa r t i cu l a r e s de valor, se h a n t e r m i n a d o po r s e p a r a r 

t a m b i é n los aspectos r e l ac ionados con la or i en tac ión al éxito y 

al en t end imien to : 

Esta tendencia a la generalización de los valores desata en el 

plano de la interacción dos tendencias contrapuestas. Cuanto 

más progresa la generalización de motivos y valores, tanto más 

desligada queda la acción comunicativa de [patrones normati-

vos de comportamiento concretos y recibidos. Con esta cone-

xión, la carga de integración social se desplaza de manera cada 

vez más neta del consenso de base religiosa hacia los procesos 

lingüísticos de formación de consenso. Este cambio de polari-

dad en la coordinación de la acción, coordinación que en ade-

lante ha de estribar sobre el mecanismo de entendimiento hace 

que cacla vez más aparezcan con más puridad las estructuras 

generales de la acción orientada al entendimiento ] . . . ] mas, 

por otro lado, la emancipación de la acción comunicativa res-

pecto a orientaciones particulares de valor implica simultánea-

mente la separación entre acción orientada al éxito y acción 

orientada al entendimiento [ . . . ] Sólo cuando se diferencian 

contextos de acción estratégica puede la coordinación de la 
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acc ión q u e d a r a s e n t a d a sobre med ios de comun icac ión desl in-

gü is t izados [34 ] . 

C o m o l a ú l t i m a c i t a p o n e d e man i f i e s to , H a b e r m a s in t ro-

d u c e a q u í l a c a t e g o r í a de s i s t ema a t r avés de l a i d e a de « m e d i o 

d e c o m u n i c a c i ó n d e s l i n g ü i s t i z a d o » ; d e t r á s de es ta i d e a se 

e s c o n d e t i p l a n t e a m i e n t o , t o m a d o a su vez d e Par sons , s e gún el 

cua l las a c c i one s soc ia les , m á s a l l á de los costes p rop ios d e l a 

c o m u n i c a c i ó n l i ngü í s t i c a , t a m b i é n p u e d e n c o o r d i n a r s e con l a 

a y u d a de m e d i o s a h o r r a d o r e s de e s fue r zo a p o y a d o s en u n a dis-

pos i c ión o r i e n t a d a y g e n e r a l i z a d a al consenso ; estos m e d i o s , 

po r as í dec i r lo , « d e s c a r g a n » a l a r e p r o d u c c i ó n socia l de l a c re -

c i en t e n e c e s i d a d d e c o o r d i n a c i ó n q u e n a c e con l a e m a n c i p a -

c ión d e l a a c c i ó n c o m u n i c a t i v a d e l a t r a d i c i ó n cu l t u r a l , 

m o t i v a n d o a c c i o n e s soc ia l es a l m a r g e n d e los requ i s i tos ex ig i -

dos de i n t e r p r e t a c i ó n . H a b e r m a s en este con t ex to d i s t i ngue dos 

t ipos d e m e c a n i s m o s de d e s c a r g a : « [ . . . ] en f o r m a de m e d i o s de 

c o m u n i c a c i ó n de este t ipo q u e o b i en c o n d e n s a n el e n t e n d i -

m i e n t o l ingü í s t i co o b i e n lo r e m p l a z a n » [35 ] , FA iden t emen t e , 

estos « m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n d e s l i n g ü i s t i z a d o s » sólo pa r t i c i -

p a n e n la f o r m a c i ó n de s i s t emas de a c c ión r a c i o n a l c o n f o r m e a 

f ines , y a q u e con el d e s a r ro l l o de l d i n e ro y el e s t a b l e c i m i e n t o ele 

un p o d e r o r g a n i z a d o c s t a t a l m e n t e s u r g e n en la evo luc ión socia l 

estos dos m e d i o s de cont ro l . Estos m e d i o s son c a p a c e s de coor -

d i n a r esas a c c i o n e s r a c i o n a l e s c o n f o r m e a f ines q u e con t r i bu -

y e n al d o m i n i o de la r e p r o d u c c i ó n m a t e r i a l e v i t a n d o p a g a r t i 

coste d e toda c o m u n i c a c i ó n l ingü í s t i ca : 

M e d i o s c o m o el d inero y el poder a r r a n c a n de v incu lac iones 

c u y a mot ivac ión es emp í r i c a [al cont ra r io de la mot ivac ión 

r ac iona l [A. H. [ ; cod i f ican un i r a t o rac iona l con fo rme a fines" 

con masa s de va lor suscept ibles de cá lcu lo y posibi l i tan el e jer-

cicio de u n a in f luenc i a es t ra tég ica g e n e r a l i z a d a sobre las deci -

s iones de los otros par t i c ipantes en la in te racc ión en un 

[34] Ibíd., vol. 2, pp. 268 y ss. 
[35] Ibíd., vol. 2, pp. 269 y ss. 
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mov imien to de elusión y rodeo de los procesos de fo rmac ión 

l ingüís t ica del consenso. C o m o no sólo s impl i f i can la comun i -

cac ión l ingüíst ica , s ino que la sust i tuyen por u n a gene ra l i z ac ión 

s imból i ca de pre ju ic ios y resarc imientos , el contexto del m u n d o 

de v ida q u e d a desva lor i zado y somet ido a las in te racc iones 

reg idas por medios : ci m u n d o de v ida y a no es necesar io p a r a 

la coord inac ión de las acc iones [36] , 

H a b e r m a s e n c u e n t r a en el s i s t ema cap i t a l i s t a l a p r i m e r a 

es fera de a c c i ó n q u e se s e p a r a h i s t ó r i c a m e n t e del m u n d o de 

v i d a c o m o re su l t ado de la in s t i tuc iona l i z ac ión de un m e d i o d e 

c o m u n i c a c i ó n « d e s l i n g ü i s t i z a d o » y se e s t ab l ece c o m o un s i s t ema 

v a c i a d o de n o r m a t i v i d a d . C o n la g e n e r a l i z a c i ó n del d i n e ro 

c o m o m e d i o de i n t e r c a m b i o un iver sa l , su rge p o r p r i m e r a vez la 

pos ib i l i d ad de o r g a n i z a r l a p r o d u c c i ó n socia l d en t ro de u n siste-

m a espec í f i co de a c c i ó n q u e es c a p a z t an to de i n t e g r a r las fue r -

z a s de t r a b a j o c o m o d e con t ro l a r el t r á f i co d e m e r c a n c í a s a 

t r avés de un m e d i o de c o m u n i c a c i ó n « d e s l i n g ü i s t i z a d o » ; de ah í 

que , a r a í z de l a impos i c ión de la e c o n o m í a cap i t a l i s t a u n a 

a p a r i c i ó n l i g a d a , por o t r a pa r t e , a l p r e supues to de u n a l i be r a -

c ión de ac t i tudes q u e v a n t o m a n d o c u e r p o ins t i tuc iona l en el 

á m b i t o del d e r e c h o p r i v a d o b u r g u é s —, se conso l ide u n d o m i n i o 

de a c c ión o r g a n i z a d o r a c i o n a l m e n t e c o n f o r m e a f ines y a no m á s 

d e p e n d i e n t e de un m e c a n i s m o de t ipo c o m u n i c a t i v o [37 ] : este 

desa r ro l lo lo i m p u l s a u n a p a r a t o estata l q u e c u i d a d e los r equ i -

sitos soc ia les de l a p r o d u c c i ó n e c o n ó m i c a ; d a d o q u e d i cho a p a -

rato , b a jo las cond i c ione s cap i ta l i s tas , no es i n d e p e n d i e n t e de l 

s i s t ema e c o n ó m i c o g o b e r n a d o p o r los med ios , se ve o b l i g a d o a 

u n a r e o r g a n i z a c i ó n de sus p rop i a s a c t i v i d a d e s p a r a q u e c o n d u z -

ca , « [ . . . ] en t re o t ras cosas , a q u e el p o d e r po l í t i co se a d a p t e a l a 

e s t ruc tu r a de un m e d i o d e control s i s témico, a cjue el p o d e r 

q u e d e a s i m i l a d o al d i n e r o » [38 ] , De este m o d o t i p o d e r o r g a n i -

z a d o e s t a t a l m e n t e se m a n t i e n e c o m o un m e d i o de c o m u n i c a -

[36] Ibíd., vol. 2, pp. 255 y ss. 
[37] Ibíd., vol. 2. p. 255. 
[38] Ibíd., vol. 2, p. 256. 
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ción, tal c o m o H a b e r m a s se e n c a r g a de subrayar , v incu l ado con 

me ta s suscept ibles de l eg i t imac ión y, por lo tanto, a ú n ind i rec ta -

men t e depend i en te de un consenso normat i vo entre los m i e m -

bros de l a soc iedad ; con todo, aqu í las decis ión estatales, en 

tanto que caen ba jo las m o d e r n a s condic iones de la d o m i n a c i ó n 

l ega l i zada , func ionan c o m o va lores de cambio , toda vez que son 

c apace s de contro lar los r end imien tos de la acc ión ins t rumenta l 

or i entados a l a rea l i zac ión de me t a s colect ivas [39] . 

Por el lo H a b e r m a s ve r ea l i z ado en las soc iedades m o d e r n a s 

un es tad io de d i f e renc i ac ión s i s témica en el cjue los s is temas de 

acc ión de la e c o n o m í a y el Estado, en t re tan to convert idos en 

au tónomos , o r g a n i z a n la r ep roducc ión m a t e r i a l m e d i a n t e 

med ios de comun i c a c ión «des l ingü i s t i z ados» ; aqu í se ve c o m o 

el p o d e r inhe ren te al m u n d o de v i d a q u e d a a p a r t a d o def in i t i -

v a m e n t e de estos ámb i tos de l contexto de v ida socia l , d a d o que , 

c o m o espac ios de la acc ión socia l v ac i ados de sus tanc i a n o r m a -

t iva, y a no se o r i en t an m á s a la p r ax i s del en t end im ien to mora l : 

Al d i f e r enc i a r s e los subs i s t emas de la e c o n o m í a y el Es tado (a 

t ravés de los m e d i o s del d ine ro y el poder ) , de un s i s t ema inst i-

tuc iona l inser to en el hor i zonte del m u n d o de v ida , su rgen 

á m b i t o s de a c c ión f o r m a l m e n t e o rgan i z ados , c u y a i n t e g r a c i ó n 

no d i s cur re y a a t ravés de l m e c a n i s m o del e n t e n d i m i e n t o , q u e 

se d i soc i an del m u n d o de v i d a y q u e se c o a g u l a n en u n a soc ia-

b i l i d ad v a c í a de sus t anc i a n o r m a t i v a [40 ] , 

A h o r a b ien , los p rob l emas y d i f i cu l t ades que t e r m i n a n apa -

r ec i endo en esta conc lus ión h a b e r m a s i a n a vo lverán a a p a r e c e r 

a ú n con m a y o r c l a r i d ad m á s t a rde en esta re f l ex ión : 

' L o soc i a l ' no q u e d a en m o d o a l g u n o a b s o r b i d o c o m o tal p o r 

los s i s t emas de a c c i ó n o r g a n i z a d o s , s ino q u e , m á s b i e n , 

q u e d a d i v i d i d o en á m b i t o s de a c c i ó n cons t i t u i do s en t é r m i -

nos de el m u n d o de v i d a y en á m b i t o s d e a c c i ó n n e u t r a l i z a -

dos f r en t e a los m u n d o s d e v i d a . Eos p r i m e r o s e s t án 

[39] Ibíd., vol. 2, pp. 400 y ss. 
¡40¡ Ibíd., vol. 2, p. 455. 
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e s t r u c t u r a d o s n o r m a t i v a m e n t e , los s e g u n d o s o r g a n i z a d o s 

f o r m a l m e n t e . Estas dos c l a se s de á m b i t o s n o g u a r d a n e n t r e 

sí l a r e l a c i ón j e r á r q u i c a d e ' p l a n o d e i n t e r a c c i ó n ' y ' p l a n o d e 

o r g a n i z a c i ó n ' , el s e g u n d o p o r e n c i m a del p r i m e r o , s ino que , 

m á s b i en , se e n f r e n t a n los u n o s a los ot ros c o m o á m b i t o s de 

a c c i ó n s o c i a l m e n t e i n t e g r a d o s y á m b i t o s de a c c i ó n s i s t ém i c a -

m e n t e i n t e g r a d o s [ 41 ] , 

Si las soc iedades cap i ta l i s tas se conc iben de este m o d o 

c o m o órdenes socia les en los que las ca tegor í a s de s i s tema y 

m u n d o de v i d a se con t r aponen como esferas de acc ión cjue h a n 

a l c a n z a d o respectiva a u t o n o m í a , surgen dos f icc iones comple -

men t a r i a s ; c abe suponer entonces la ex i s tenc ia (1) de o rgan i z a -

c iones de acc ión v ac i ada s de sus tanc ia n o r m a t i v a y de (2) 

esferas de comun i c a c ión v a c i a d a s de poder . En estas dos ficcio-

nes, p roduc ida s po r el concepto de s i s tema conec t ado a l a teo-

r ía de la acc ión , se r ep roducen esos er rores teór icos cjue 

nosotros y a h a b í a m o s reconoc ido a n t e r i o r m e n t e en la cr í t i ca 

h a b e r m a s i a n a de la «tes is t e cnoc r á t i c a » : 

1) Ea idea de s is temas de acc ión organ izados conforme a 

f ines g ene r a la doble apa r i enc i a de cjue, pr imero , las fo rmas de 

o rgan i zac ión de la e c o n o m í a y la admin i s t r ac ión del Estado 

deben comprende r se a ú n sólo c o m o mate r i a l i z ac iones de reg las 

de acc ión rac iona l confo rme a fines y, segundo, que los rendi-

mientos ele la acc ión dentro de las o rgan izac iones p u e d e n tener 

l ug a r i ndepend i en t emen te de los procesos or ientados a la for-

m a c i ó n de consenso normat ivo . Ea i m a g e n que surge con t i pr i -

m e r supuesto se contrad ice con la tesis, b ien a r g u m e n t a d a 

entretanto , de cjue las es t ructuras organ iza t ivas de gest ión v 

admin i s t r ac ión sólo p u e d e n expl icarse en t é rminos genera les 

c o m o mate r i a l i zac iones inst i tuc ionales de pr inc ip ios cjue al 

m i smo t i empo son rac iona les conforme a fines y práct ico-pol í t i -

cos [42] ; las d irectr ices práct ico-pol í t icas que , al respecto, deter-

m i n a n las c o n d i c i o n e s n o r m a t i v a s b a j o l a s c u a l c s las 

correspondientes t a reas organ iza t ivas se cump l en de f o r m a 

| 14 | Ibíd., vol. 2, pp. 457 y ss. 
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rac iona l confo rme a f ines pueden comprende r se c o m o el resul-

t ado de un proceso cont inuo de comun icac ión entre los actores 

par t i c ipantes ; por esta razón , t amb i én la s egunda i m a g e n que 

da pie a la s egunda suposición se reve la c o m o u n a ficción teóri-

ca : las e jecuc iones de las acc iones que se p roducen en las orga -

n izac iones de gestión y admin i s t r ac ión no sólo s iguen s iendo 

depend ien te s de p rác t i ca s de en t end imien to social en el sent ido 

de que no p u e d e n ser conec t adas a u n a red de rend imientos 

a jus tados func iona lmente sin la med i a c ión de acue rdos directos 

refer idos a l a s i tuac ión correspondiente [43] , sino que t ampoco 

son independ ien te s en el sent ido de que su domin io específ ico 

de operac ión y su pa r t i cu l a r f o r m a de organ izac ión son social-

men t e objeto de negoc iac ión constante ; además , ni la gest ión ni 

l a admin i s t r ac ión p u e d e n volverse au tónomos respecto al a cue r -

do normat i vo de sus m i embros en el g r a d o en el que lo supone 

la sociología de la o rgan izac ión teór ico-s is témica [44] . 

2) Inversamente , l a idea de esferas de acc ión in teg radas 

comun ica t i vamente sugiere l a i ndependenc i a del m u n d o de v ida 

de prác t icas de dominac ión y procesos de poder. Esta s egunda 

ficción no surge de las expl icac iones teórico-evolut ivas med i an t e 

[421 Me refiero aquí en términos generales a la interesante reseña de la 
teoría de la acción comunicativa de Johannes Bergen «Die Versprachlichung 
des Sakralen und die Entsprachlichung der Okonomie», feitseliriftfiir So~iologie 
1 1 (1982) 4, pp. 353 v ss., cjue me lia sido muy valiosa no sólo en este punto 
en concreto (cfr. en especial: op. cit., pp. 362 y ss.}; en este contexto quisiera 
también hacer mención el magnífico artículo «Die unglücklichc Ehc von 
Hermeneutik und Funktionalismus» (manuscrito, 1981 i, en el que Hans joas , 
en su discusión con la teoría de la acción comunicativa, trata asimismo de 
desarrollar otras posibles alternativas teóricas en lo concerniente al plano de 
la acciém y el orden social. 

[43] F1 mismo Habermas reconoce esta situación, aunque sin dejar que 
esto le llegue a perturbar demasiado: cfr. J . Habermas, Theorie des kommunika-
tiven Handelns, op. cit., vol. 2, pp. 459 y ss. 

[44] Cfr. paradigmáticamente la investigación realizada por M . Burawoy 
en: Manufaetunng Cotisení. Changcs m the Iiibor Process uiider Monopoly Copitalism, 
Chicago/Londres, 1979 [trad. castellana: El consentimiento en la producción: los 
cambios del proceso productivo en id capitalismo monopolista, Madr id . Ministerio de 
Trabajo, 1989|. 
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las cua les H a b e r m a s descr ibe el nac imien to de las sociedades 

m o d e r n a s como un proceso de desacop lamiento de s is tema y 

m u n d o de v ida , sino que t ambién proviene de los imperat ivos 

te rminológ icos a los recurre en su dist inción entre dos formas de 

in tegrac ión de la acc ión social. Gomo ya se h a mostrado, 

H a b e r m a s hab í a v incu l ado la fo rmac ión de subsistemas, o siste-

m a s parcia les , de acc ión rac iona l conforme a fines con el presu-

puesto de u n a distorsión comunica t iva en el p l ano de las 

or ientac iones d i r ig idas a la acc ión al éxito y al entend imiento : 

sólo cuando por la via del descent ramiento de la imagen del 

m u n d o h a avanzado en la rac iona l izac ión del m u n d o de v ida 

hasta ci punto de que son posibles las act i tudes estratégicas como 

tales, p u e d e la coord inac ión de la acc ión a justarse a los med ios 

de comunicac ión desl ingüist izados (puesto cjue sólo a éstos les 

compete cs t ructura lmcnte al control de las acc iones rac iona les 

conforme a fines). De fo rma comp lemen t a r i a a l a independ iza -

ción del s is tema de acc ión o rgan i zado r ac iona lmente conforme 

a fines, pa r ece tener l uga r t ambién la au tonomizac ión del m u n d o 

de v ida como un proceso en el que el potenc ia l de acc ión or ien-

tado al en tend imiento y l iberado de todas las impurezas estraté-

g icas se concent ra en c ierta m e d i d a en esferas de comunicac ión 

espec ia l izadas y sólo allí a s u m e la coordinac ión de los r end imien-

tos de la acc ión. S i s tema y m u n d o de v ida se desacop lan históri-

camente , por tanto, s igu iendo esta expl icac ión, en la m e d i d a en 

de que « lo socia l» se separa y escinde, por un lado, en un s istema 

de acc ión organ izado r ac iona lmente conforme af ines y, por otro, 

en esferas de acc ión reproduc idas comunica t ivamente , l o d o este 

proceso hace cjue pa r ezca como si ci m u n d o de v ida social se 

reprodujese independ ien temente de práct icas de inf luenc ia estra-

tég ica , de formas psíquicas , físicas o cognit ivas de ejercic io del 

poder ; en otras pa labras , si en rea l idad es la acc ión or ientada al 

entendimiento , dentro esas esferas d i ferenc iadas de comun ica -

ción -en las que H a b e r m a s incluye, sobre todo, a la f ami l i a y la 

opin ión púb l i ca - , l a que exc lus ivamente cu ida de la coordina-

ción de los p lanes y proyectos de la acc ión, entonces q u e d a n y a 

excluidos conceptua lmente todos los posibles intentos de imposi-

ción de intereses or ientados al éxito. A esta f icción teór ica corres-
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ponde en el p l ano categor ia l la d i f icu l tad de poder diferenciar , en 

el proceso de in tegrac ión social, entre mode los de coordinac ión 

de la acc ión or ientados al en tend imiento y al éxito. Es cierto que 

H a b e r m a s t r a t a rá m á s ta rde p ropondrá d i ferenc iar entre « a cue r -

do» e « in f l uenc i a » c o m o dos mecan i smos que se excluyen entre 

sí de la coord inac ión l ingüíst ica de la acc ión social y, con ello, la 

pos ib i l idad de dist inguir y a desde la teoría de la acción y en el 

p l ano de la in tegrac ión social las diversas fo rmas de ejercic io del 

poder [45] ; sin embargo , en la Teoría de la acción comunicativa esta 

d i ferenciac ión no d e s e m p e ñ a n ingún pape l aprec iable , dado que 

aquí las fo rmas de inf luenc ia ex te rna de los sujetos de la acc ión 

sólo rec iben c ierta a tenc ión s is temát ica p r inc ipa lmente en la 

m e d i d a en cjue ellas cr ista l izan y se sol idif ican en los medios de 

comun icac ión des l ingüist izados y, en esa med ida , a sumen funcio-

nes s istémicas de integrac ión. De ahí que la ca tegor ía de « inte-

gracicm socia l» se ap rox ime a ciertas formas de coord inac ión de 

la acc ión, mient ras que el concepto de « in teg rac ión s i s témica» 

sólo se p u e d a pensar en formas de coord inac ión de acc ión exter-

nas, esto es, or i entadas al éxito; a consecuenc ia de esta sugeren-

c ia temát ica , el m u n d o de v ida social a sume en ci p l ano 

categor ia l ese ca rác te r de esfera comunica t iva v a c i ada de poder 

cjue t amb ién t e r m i n a corroborándose de hecho con ci despl iegue 

de los a rgumentos tcórico-evolutivos [46] , 

G o m o es fáci l de deducir , estas dos f icc iones se desa r ro l l an 

de m a n e r a c o m p l e m e n t a r i a : m i en t r a s los ámbi tos de acc ión 

o rgan i z ados r a c iona lmen t e c o n f o r m e a f ines p a r e c en s epa r a r s e 

de todos los procesos de in t eg r ac ión mundo-v i t a l , el m u n d o de 

[45] Cfr. J. Habermas, «Erlauterungcn zum Begrilf des kommunikativen 
Handclns» (1982), Vorstudien und Er«an.zun«en zur '¡heorie des kommunikativen 
Handetris, Frankfurt 1984, pp. 571 y ss., para este [junto, véase: pp. 573 y ss. 

[46] Esta ficción categorial surge probablemente del hecho de cjue, por un 
lado, Habermas distingue entre la acción social orientada al éxito y la acción 
social orientada al entendimiento mutuo, de tal forma que pueden definirse 
dos tipos de interacción mediada simbé>lieaincnte. mientras, que, por otro 
lado, él interpreta la acción comunicativa como un mecanismo reflexivo para 
coordinar la acción orientada al éxito. 
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v ida social se p re sen ta c o m o l ibe rado de todas las ¡posibles for-

m a s de e jerc ic io del poder . « P o d e r » , aqu í , que sólo es conceb i -

do en el ámb i to de la in t eg rac ión s i s témica c o m o un m e d i o de 

coord inac ión de la acc ión socia l , por lo que todos los ¡procesos 

jpresistémicos de const i tuc ión y reproducc ión de domin io t ienen 

que d e s a p a r e c e r del hor izonte [47] ; po r otro lado, los rendi -

mien tos de i n t eg r ac ión socia l del m u n d o de v i d a se obse rvan de 

tal f o r m a en esas esferas de la acc ión social que sirven a l a t a r c a 

de la r eproducc ión s imból i ca de u n a soc i edad cjue todos los 

jproccsos de fo rmac ión de consenso mora l in te rnos a u n a o rga -

n i zac ión t ienen , a s imismo, que desaparecer . Esa p r i m e r a fic-

c ión c o n t r a d i c e todo lo q u e h a b í a m o s c o n o c i d o c o m o 

conqu i s t a del p l a n t e a m i e n t o teór ico de la acc ión , a u n q u e no, 

po r supuesto, el r ecor r ido teór ico-s is témico de l a teor ía del 

p o d e r foucau l t i ana , a saber, el s i gn i f i cado de esas f o r m a s de 

e jerc ic io cot id i ano del domin io prc-cstata les , s i t uac iona lmen te 

m a r c a d a s , cjue existen en la reproducc ión de u n a soc iedad . Y 

esta s e g u n d a f icc ión, jpor su par te , con t r ad i ce todo lo q u e t en ía 

cjue ap r ende r s e en pr inc ip io de la cr í t i ca t eó r i co -comun ica t i va 

a l a soc io log ía de la o rgan i z ac ión c lás ica , a saber, el s ign i f i cado 

de los procesos in t r aorgan iza t ivos de la in te racc ión social p a r a 

el f u n c i o n a m i e n t o de las es t ruc turas sociales . 

H a b e r m a s ¡prosigue con este juego rec íproco de de s apa r i -

c iones y lo conduce a ú n m á s a l l á : h a c i a un dua l i smo teór ico-

social , ca rac ter í s t i co de un es tad io m á s a v a n z a d o cuyo t e r reno 

y a h a b í a q u e d a d o a l l a n a d o en su cr í t i ca de la tesis t ecnocrá t i -

ca ; a ¡partir de este m o m e n t o , sin e m b a r g o , las ficciones de sem-

bocan en u n a i m a g e n h ipos ta s i ada c o m p u e s t a y a no de dos 

t ipos de acc ión , s ino de dos fo rmas de coord inac ión de la 

acc ión socia l cjue r e cubren todas las esferas de la r ep roducc ión 

socia l . El d iagnós t i co ele la é p o c a cjue se d e d u c e de este renova-

do dua l i smo teór ico-socia l r epresen ta en princijpio sólo u n a 

concepc ión m á s prec i sa de ese aná l i s i s de la a c t u a l i d a d a c u y a 

147] Cfr. A. Ciddens, «Reason without Revolution? Habermas's Theorie 
des kommunikativen Handclns», Praxis International, II (1982), pp. 318 y ss. 
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luz H a b e r m a s y a h a b í a v a lo r ado a n t e r i o r m e n t e en t é rminos 

gene ra l e s la a u t o n o m i z a c i ó n de la t écn i ca c o m o a m e n a z a p a r a 

l a p r ax i s comun ica t i v a : a h o r a él, c i e r t amente , i n t e rp re t a esta 

m i s m a t endenc i a socia l den t ro del nuevo m a r c o desa r ro l l ado 

po r sus inves t igac iones de tal forma que es reconoc ib le uno de 

los pasos de la Dialéctica de la Ilustración'. 

Si es ta t e n d e n c i a evo lut iva al d e s a c o p l a m i e n t o de s i s t ema y 

m u n d o de v i d a se l a p royec t a sobre el p l a n o d e u n a h is tor ia sis-

t ém ica de las f o r m a s de en t end im i en to , q u e d a de man i f i e s to la 

i n c o n t e n i b l e i r o n í a de l p r o c e s o h i s t ó r i c o - u n i v e r s a l d e 

I lus t rac ión : la r a c i ona l i z a c i ón del m u n d o de v i d a h a c e pos ib le 

un a u m e n t o de l a c o m p l e j i d a d s i s témica , c o m p l e j i d a d q u e se 

h ipe r t ro f i a ha s t a el p u n t o de cjue los imp e r a t i vo s s is témicos, y a 

sin f reno a l guno , d e s b o r d a n l a c a p a c i d a d de absorc ión del 

m u n d o de v ida , el cua l q u e d a i n s t r u m e n t a l i z a d o p o r el los [48 ] , 

Al final p a r e ce c o m o si H a b e r m a s , a t ravés de los es tad ios 

de desar ro l lo de su teor ía social , l l egase con su t r aba jo a un 

d iag i fost ico histór ico que , c o m o el anáf is i s de la a c tu a l i d ad de 

A d o r n o y Foucaul t , se c en t r a en las consecuenc i a s socia les de 

un comple jo de p o d e r a u t o n o m i z a d o en t é rm inos sistémicos. 

Del m i s m o m o d o que Adorno , a p e g a d o al dua l i smo de o rgan i -

zac ión e ind iv iduo y Foucaul t , al de a p a r a t o de p o d e r y c u e r p o 

h u m a n o , t a m b i é n H a b e r m a s pa r e ce perc ib i r c r í t i c amente , 

s i gu i endo el a i re de los t iempos, las t endenc i a s evolut ivas de la 

a c t u a l i d a d a p e g a d o al nuevo dua l i smo de s i s tema y m u n d o de 

v ida ; lo que se le p re sen ta c o m o pa to log í a de nues t r a soc i edad 

no es otra cosa que la pene t r a c ión de las f o r m a s s i s témicas de 

control en los sectores has t a a h o r a i n có lumes de la p r ax i s 

c o m u n i c a t i v a co t id i ana : 

A l a postre , los m e c a n i s m o s s i s témicos a c a b a n d e s p l a z a n d o l a s 

f o r m a s de i n t e g r a c i ó n socia l , i nc luso en aque l l o s á m b i t o s en 

[48] J . Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, op. cit., vol. 2, pp. 232 
V ss. 
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q u e la c o o r d i n a c i ó n d e l a a cc ión en t é r m i n o s d e consenso no 

t i ene sus t i tuc ión a l g u n a ; es decir , i nc luso al l í d o n d e lo q u e es tá 

en j u e g o es l a r e p r o d u c c i ó n s imbó l i c a del m u n d o de v i d a . 

En tonce s l a m e d i a t i z a c i ó n del m u n d o de v i d a a d o p t a l a f o r m a 

de u n a co lon i z a c ión del m u n d o de v i d a [ 49 ] . 

A dec i r ve rdad , l a h iposta t izac ión de las esferas sociales en 

s is temas que subyace a este d iagnóst ico ana l í t i co de la época no 

procede , en el caso de H a b e r m a s , y a d i fe renc ia de A d o r n o y 

Foucaul t , de un mode lo de coacc ión del orden social presupues-

to incues t ionab lemente en el que la func ión const i tut iva del pro-

ceso de en tend imien to senc i l l amente fuese i gno r ada . H a b e r m a s 

y este rasgo, subráyese , le d is t ingue de todas las figuras restan-

tes de la t rad ic ión de la Teor í a Cr í t i ca de la soc iedad — perc ibe 

m á s bien l a acc ión comun ica t i va c o m o el m e c a n i s m o funda -

menta l de reproducc ión de todas las sociedades . S u cr í t ica del 

posi t iv ismo y su cr í t ica los conceptos m e n g u a d o s de rac iona l i -

d a d son tes t imonio impor t an t e de u n a teor ía comun ica t i va de la 

soc iedad que asp i ra a seguir d i scut iendo t eór i camente con otras 

corr ientes r ivales: sólo este p l an t e amien to le pone en posic ión de 

in te rpre ta r el f enómeno de la d ia léc t i ca de la i lustrac ión, obser-

vado por A d o r n o y Foucault , d e tal f o r m a que éstas a p a r e c e n 

suscept ibles de cr í t ica en cuan to fo rmas reduc idas , esto es, r edu-

c idas a u n a r a c iona l i dad conforme a f ines de r ac iona l i zac ión 

social . A d i fe renc ia de éstos, él y a no ca rece de los cr i ter ios en 

v i r tud de los cua les se puede ac red i t a r u n a posible cr í t ica del 

m o d e l o c ap i t a l i s t a de cos i f l c ac ión soc ia l . S i n e m b a r g o , 

H a b e r m a s q u e d a tan fijado a las convicc iones bás icas de la tesis 

t ecnocrá t i ca cjue él in tenta conceb i r el ámb i to de la r cproduc-

cicín mate r i a l c o m o u n a esfera de acc ión o r g a n i z a d a de f o r m a 

p u r a m e n t e técn ica y v a c i a d a de n o r m a s y, de esa m a n e r a , se ve 

ob l i gado a pa s a r por alto las def in ic iones subyacentes a su pro-

pia teor ía de la comun icac ión . Es esta ú l t ima decis ión prev i a a 

la teor ía la que le p e rm i t e h a ce r uso de los ins t rumentos de la 

[ 491 Ibíd., p. 293. 
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teoría de s istemas p a r a así poder ana l i za r los procesos evolutivos 

dentro de las esferas h is tór icamente d i ferenc iadas de lo econó-

mico y lo polít ico como procesos rac ionales or ientados confor-

m e a fines controlados s is témicamente ; así es como aparecen 

finalmente las esferas de acc ión en las que hoy se organ iza la 

reproducc ión mater ia l como dominios de u n a sociabi l idad 

vac i ada de no rmas que se contraponen, como un mundo cerra-

do, a las esferas de la prax is comunica t iva cot id iana ; a tenor de 

este dual ismo, adqu ie re peso teórico un diagnóst ico de la época 

cjue es capaz de discernir distorsiones patológicas sólo allí donde 

los pr incipios de organizac ión racional conforme a fines invaden 

desde fuera un mundo de v ida contemplado como incólume; 

aho r a bien, s igu iendo este c amino H a b e r m a s no sólo abandona , 

en el ma r co de su teoría de la sociedad, esa or ientación n o r m a -

tiva por otro ámbito , a saber, la organizac ión comunica t iva de la 

reproducc ión mater ia l que, ba jo el rótulo de «au toadmin i s t r a -

c ión» , per tenece a la par te product iva de la tradic ión crít ica del 

marx i smo [50] ; no sólo a b a n d o n a la pos ib i l idad de u n a cr í t ica 

just i f icada de las formas concretas de organ izac ión de la produc-

ción económica y la adminis t rac ión; p ierde sobre todo - y esto, 

de nuevo, le convierte en un heredero de la t radic ión de la 

Teor ía Cr í t i ca que aqu í hemos invest igado jus to ese acerca-

miento teór ico-comunicat ivo que él mi smo hab í a explorado: el 

potencia l p a r a un entendimiento del orden social como u n a 

relacicm comunica t iva inst i tuc ionalmente m e d i a d a entre grupos 

integrados cu l tura lmente cjue, en la med ida en que el ejercicio 

poder se distr ibuye de fo rma s imétr ica , t iene lugar en el med io 

de la lucha social. Sólo una elaboraciéin más consistente de esta 

versión a l ternat iva de una teoría comunica t iva de la sociedad es 

capaz de entender a d e c u a d a m e n t e esas organ izac iones sociales 

que A d o r n o y Foucault ma lentend ieron en términos de relacio-

nes comple jas de poder proclives a un func ionamiento total ita-

rio como formas frági les que dependen p a r a su existencia del 

consenso mora l de todos sus part ic ipantes . 

|5()j Cfr. R. Z immermann , i 'topie-R.alicinalitiit-Politik, op. cit., parte II. 

| < ¡RCI K : \ 1)1.1. i'i >i>i i; | 

B I B L I O G R A F Í A 

Abererombie, N., y Longhursl, B., «Interpreting Mannheim», Theory. 
Culture & Sacie ty 2 (1983), 1, pp. 5 y ss. 

Adorno, Th. W., «Zur gesellsxiia/tlichen Lage der Musik», feitsàmft 
/¡ir Sozudfbrschwig (1980), 1 (1932), capítulo 1, pp. 103 y ss.; capítu-
lo 2, pp. 356 y ss. 

«Uber den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des 
Horens», J^etíscfm/1Jür Sozialjorschung, 7 (1938), pp. 321 y ss. 

«Die Aktualitát der Philosophie», Gesammelte Schriften (en adelante 
(IS), vol. 1, Frankfurt, 1973, pp. 325 y ss. [trad. castellana: La 
actualidad de la filosofía, Barcelona, Paidós, 1998], 

«Die Idee der Naturgeschichte», GS, vol. 1, op. cit., pp. 345 y ss. 

- Mimma Moralia, GS, vol. 4, Frankfurt, 1980 [trad. castellana: Míni-
ma moralia: reflexiones desde la vida dañada, Madrid, Akal, 2004], 

Zur Melakritik der Erkernitmsllmme, GS, vo l . 5 , op. al., F r a n k f u r t , 1971 , 

pp. 7 v ss. [trad. castellana: Sobre la metacrítica del conocimiento, 
Madrid, Monte Avila, 1970], 

- .Negativa Dialekíik, GS, vol. ti, op. at. [trad. castellana: Dialéctica nega-

tiva, Madrid, Akal, 2005]. 
Aslhelische 'Theorie, GS, vol. 7, op. cil. [trad. castellana: 'Teoría estética, 
Madrid, Akal, 2005]. 

«Gesellschali», GS. vol. 8, op. cit., pp. 9 y ss. 
«Die revidierte Psychoanalyse», GS, vol. 8, ofi cit., pp. 20 y ss. 
«Zura Verháltnis von Soziologie und Psychologie», GS, vol. 8, op. 
cit., pp. 42 y ss. 

«Postscriptum», GS, vol. 8, op. cit., pp. 80 y ss. 
«Soziologie und cmpirische Forschung», GS, vol. 8, op. al, pp. 196 
y ss. 

I l i l i l í .11 )( a ; M I A I • 1 4 5 



«E in l e i t ung» zu E. D ü r k h e i m , Svziologie und Philosophie, GS, vol. 8, 

op. cit., pp. 245 y ss. 
«Spátkapitalismus oder hidustriegesellschaft?», GS, vol. 8, op. cit., 
pp. 354 y ss. 

«Reflexionen zur Klassentheorie», GS, vol. 8, op. cit., pp. 373 y ss. 
— «Anti-Semitism and Faseist Propaganda» , GS, vol. 8, op. cit., 

pp. 397 y ss. [trad. castel lana: Ensayos sobre la propaganda fascis-
ta. Psicoanálisis del anlisemistismo, Barcelona, Voces y culturas, 
2003], 

«Die Freudsche Theorie und die Struktur der faschistischen Pro-
paganda» , Kritik. Kleine Schriften zur Gesellschaft, Frankfurt, 1971, 
pp. 34 y ss. (en inglés el original, GS, vol. 8, op. cit., pp. 408 y ss.) 
[trad. castellana: Ensayos sobre la propaganda fascista. Psicoanálisis 
del antisemistisrno, Barcelona, Voces y culturas, 2003]. 

«Individuum und Organisation», GS, vol. 8, op. cit., pp. 440 y ss. 

— «The Psychological Techniques of Martin Euther Thomas' Radio 
Adresses», GS, vol. 9.1, Frankfurt, 1975, pp. 7 y ss. 

«Starrhcit und Integration», GS, vol. 9.2, op. cit., pp. 374 v ss. 
«Resümee über Kulturindustric», GS, vol. 10.1, pp. 507 v ss. 
«Prolog zum Frensehen», G'.V, vol. 10.2, op. cit., pp. 507 y ss. 
«Freizeit», GS, vol. 10.2, op. cit., pp. 645 y ss. [trad. castellana: Con-
signas, Buenos Aires, Amorrortu, 2003], 

«Der Essay ais Form», GS, vol. 11, op. cit., pp. 9 y ss. [trad. castella-
na: Teoría estética, Madrid, Akal, 2005], 

— «Der Artist ais Statthalter», GS, vol. 11, op. ed., pp. 114 y ss. [trad. 
castellana: leoría estética, Madrid, Akal, 2005]. 

A d o r n o , T h . , u . a . , Der Posilivismusstreit in der deutschen Sozwlogie, N e u -

wied/Berlín, 1969 [trad. castellana: l/i disputa de! positivismo en la 
sociología alemana, Barcelona, Grijalbo, 1973]. 

Althusser, E., «Marxismus und Humanismus», Filr Marx, Frankfurt, 
1968, pp. 168 y ss. ¡trad. castellana: La revolución teórica de Marx, 
México, Siglo XXI, 1987.]. 

«Ideologie und idelogische Staatsapparate» , Marxismus und Ideologie, 
Berlín, pp. 168 y ss. 

«Antwort anjohri Lewis», en H. Arenz,J . BischoíT v U. Jaeggi , ed., 
Was ist revolutioncirer Marxismus?, Berlín, 1973, pp. 35 y ss. [trad. 
castellana: Para una crítica de la práctica teórica : respuesta a John I^wis, 
México, Siglo XXI, 1974]. 

Améry, J . , Unmeislerliclie Wanderjahre, Stuttgart, 1971 [trad. castellana: 
Años de andanzas nada magistrales, Valencia, Prc-Textos, 2006]. 

4 4 6 | ( ¡ K I T I C A 1)1-1. I'L )I )I ,R | 

Apel, K. O., «Eninleitung: Transformation der Philosophie», Transforma-
tion der Philosophie, Frankfurt, 1971, vol. 1, pp. 9 y ss. ]trad. castellana: 
La transformación de la filosofia. Madrid, 4'aurus, 1985], 

— «Szientistik, Flermeneutik, Ideologiekritik. Entwurf einer Wissen-
schaftsiehre in erkenntnisanthropologischer Hinsicht», Transfor-
mation cler Philosophie, op. cit, vol . 1 1, pp . 9 6 y ss. 

Arnason,J . P, Vori Marcuse zu Marx, Neuwied/Berlín, 1971. 
- « M a r x und Habe rmas» , en A. Honneth y U. J aegg i , ed., Arbeit, 

Handlung, Normatwüát. Theorien des Hislorischen Materiahsmus 2, 
Frankfurt, 1980, pp. 137 y ss. 

Barthes, R., «Die strukturalistische Tátigkeit» , Kursbuch, 5 (1966), 
pp. 1 90 y ss. 

Bauch, J. , «Reflexionen zur Destruktion der teleologischen Universal-
geschichte dureh den Strukturalismus und die kritische Theorie», 
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 1.XV (1979) , 1, pp. 81 y ss. 

Baumann, H.-H., «Über franzósischen Strukturalismus. Zur Rezep-
tion moderner Linguistik in Frankreich und in Deutschland», 
Sprache im technischen fjitalter, 3 0 ( 1969 ) , p p . 1 6 4 y ss. 

Baumeister, Th., «Theodor W. Adorno -nach zchn Jahren» , Philo-
sophische Rundschau, 28, Heft 1-2; pp. 1 y ss. 

Baumeister, Th., y KulenkampíT, J . , «Geschichtsphilosophie und plii-
losophische Asthetik. Zu Adornos Áslhetischer Theorie», .Neue Hefte 

für Philosophie. Heft 5 (1973), pp. 74 y ss. 

Baumgar ten , H. M . , Kontinuitát und Geschichte, Frankfurt , 1972. 

Beier, Gh., 2ficm Verhaltnís vori GeseMschaftstheorie und Krkenntnistheoríe. 
Untersuchungen zum Totalitatsbegriff in der kritischen Theorie Adornos, 
Frankfurt, 1977. 

Benjamin, J., «4'he End of Internalization: Adorno's Social Psycholo-
g y » , lelos, Nr. 32 (1977), pp. 42 y ss. 

Benjamin, VV., «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Rcproduzierbarkeit» (1936), Gesammelle Schriften, vol. 1-2, Frank-
furt, 1974, pp. 431 y ss. [trad. castellana: «La obra de arte en la 
época de la reproductividad técnica», en Iluminaciones, Madrid, 
Taurus, 1986], 

Berger, J. , «Die Versprachlichung des Sakralen und die Entsprachli-
chung der Okonomie» , feitschrift für Sozuilogie, 11 (1982), 4, pp. 353 
y ss. 

Bonss, VV., «Psychoanalyse ais Wissenschaft und Kritik», W. BonB y A. 
H o n n e t h , ed . , Sozialforschung ais Kritik. Das sozialwissenscliaflliche 
Polenlial der kntischen Theorie, F r a n k f u r t , 1 9 8 2 , pp . 3 6 7 y ss. 

I ' . I I I I 4 4 7 



— «Empine und Dechiffrierung von Wirklichkeit. Zur Methodologie 
bei Adorno», en L. v. Friedeberg y J . Habermas, eds., Adorno-Kon-

ferenz 1983, Frankfurt, 1983, pp. 201 y ss. 

Bubner, R., «Was ist kritisehe Theorie?», en K. O. Apel (entre otros), 
Hermeneutik und Ideologiekritik, Frankfurt , 1971, pp. 160 y.ss. 

«Kann Theorie ásthetisch werden? Zura Hauptmotiv der Phi-
losophie Adornos», en B. Eindner y W. M. Lüdke, ed., Materia-
lien zur ãsthetischen Theorie Theoelor W. Adornos, Frankfurt, 1980, 
pp. 1980 y ss. 

B u c k - M o r s s , S . , The Origin of Mgalioe Dialectics. Theodor W. Adorno, 
Walter Benjamin and lhe Frankfurt Instilute, Nueva York, 1977 [trad. 
castellana: TI origen de la Dialéctica Negativa, México, Siglo XXI, 
1985]. 

Burger, R., «Die luziden Labyrinthe der Bourgeoisic. Marginalien 
zum Begriíf der Macht bei Foucault», en Kriminalsoziologische 
Bibliographie, cuadernos 19 y 20 («Foucault und das Gefángnis»), 
1978, pp. 61 y ss. 

Burawoy, M., Manufacturing Consenl. Changes in the Tibor Process tinder 
Monopoly Gapitalism, Chicago/Londres, 1979 [trad. castellana: El 
consentimiento en la producción : los cambios del proceso productivo en el capi-
talismo monopolista, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1989], 

— • «The Contours of Production Politics», Wissenschaftszentrum, 
Berlín 1984. 

Callinicos, A., Is there a Future for Marxism:1, Londres/Basinstoke, 1982. 
Castoriadis, A., «Technik», Duráis Labynnlh. Sede, Vernunfl, Gesellschaft, 

Frankfurt, 1981, pp. 195 y ss. [trad. castellana: Los dominios del hom-
bre: las encrucijadas del laberinto, Barcelona, Gedisa, 1995]. 

— Gesellschaft ais imaginare Instilution, F r a n k f u r t , 1984 . 

Caruso, P, «Gesprách mit Michel Foucault», en M. Foucault, Vori der 
Subversión des Wissens, M u n i c h , 1974, pp. 7 y ss. 

Cerutti, E, «Hegel, Eukãcs, Korsch. Zum dialektischen Selbstver-
stándnis des kritisehen Marxismus», en O. Negt, ed., Aktualitãl und 
Folgen der Philosopltie Hegels, Frankfurt, 1970, pp. 195 y ss. 

Cicourel, A. V, 7 f i e Social' Organizaban of jurem'le Justice, Londres, 1976. 
Clarke, J . , Jungendkultur alls Widerstand, Frankfurt, 1979. 
C l a r k e , S . , The Eoundatwns of Strucluralism. A Critique of Lévi-Strauss and 

the Slruclumlisl Movement, Nueva Jersey, 1981. 

Cohen, J , «Warum noch politische Theorie? Anmerkungen zujürgen 
Habermas», en YV. BonB y A. Honneth, eds., Sozialjorschung ais Kri-
tik, Frankfurt, 1982, pp. 327 y ss. 

| ( ! I ; I 11< A n r . i . re I I I I . K 

D a h m e r , I I . , Libido und Gesellschaft. Studien über Freud und die Freudsche 
hnke, Frankfurt, 1973 [trad. castellana: libido y sociedad: estudios 
sobre Freud y la izquierda freudiana, México, Siglo XXI, 1983]. 
«Notizen zur antifaschistischen Sozialpsychologie», Arbciter-
bewegung. Theorie und Geschichte, Jahrbuch 4, Frankfurt, 1976, 
pp. 66 y ss. 

Danto, A. C., Analytische Fhilosophie der Geschichte, Frankfurt, 1974. 
Deleuze, G., y Guattari, F'., Anli-Õdipus, Frankfurt, 1974 [trad. cast.: El 

antiedipo, Barcelona, Paidós, 1973], 
Descombes, V., Das Selbe und das Andere. Eünfundvierzigjahre Philosophie in 

Erankreich, 1933-1978, Frankfurt, 1981 [trad. castellana: Lo mismo 
y ¡o otro : cuarenta y cinco años de filosofia francesa (1933-1978), M a d r i d , 

Cátedra, 1998]. 

Donzelot, J . , Die Ordnung der Eamilie, Frankfurt, 1979 [trad. castellana: 
IM. pa lie ía de las familias, Valencia, Pre-Textos, 1998}. 

Dreyfus, H. L., y Rabinow, P., Michel Foucault. Beyond Strucluralism and 
Hermeneutics, Brighton, 1982 [trad. castellana: Michel Foucault, más 
allá del estructuralismo y la hermenéutica, México, UAM, 1988]. 

D u b i e l , H . , Wissenschaftsorganisatim und politische Erfalirung. Studien zur 
friiheri kritisehen Theorie, F r a n k f u r t , 1 9 7 8 . 

Dubiel, H. y Sõllner, A., «Die Nationalsozialismusforschung des Insti-
tuís fttr Sozialforschung». en M. Horkheimer (entre otros), Recht 
und Staal im .Nalionalsozialismus, F r a n k f u r t , 1 9 8 1 , pp . 7 y ss. 

Durkheim, E., Die elementaren Formen des rehgiosen Lebens, Frankfurt, 
1981 [trad. castellana: IMS formas elementales de la vida religiosa, 
Madrid, Alianza, 1993]. 

Elias, N., líber den Prozefi der fjvdisalion, 2 vol., Frankfurt, 1976 [trad. 
castellana: El proceso de la àvúizacwn: investigaciones sociogenéticas y psi-
cogenéticas, México, F.C.E., 1989]. 

Fink-Eitel, EL, «Foucaults Analytik der Macht» , en F. A. Kittler, ed., 
Ihr Austreiburig des Gastes aus'den Geschichtswissenschaflen, Paderborn, 
1980, pp. 38 y ss. 

Foucault, M., «Le Langage de l'espace», Critique 203, París, 1964. 
- Wahnsinn und Gesellschaft, Frankfurt , 1969. 

Die Ordnung der Dinge, Frankfurt, 1971 [trad. castellana: Las palabras 
y las cosas, Madrid, Siglo XXI, 1997], 

- Die Archàologie des IVissens, Frankfurt, 1973 [trad. castellana: I J I 

arqueología del saber, México, Siglo XXI, 2003], 
Die Geburt der Klinik, Munich, 1973 [trad. castellana: El nacimiento de 
la clínica, México, Siglo XXI, I999|. 

| I > 1111. i< )i a; \i i \ | 



- Die Ordnung des Disfames, Munich, 1974 [trad. castellana: El orden del 
discurso, Barcelona, Tusquets, 2001]. 
«Das Denken des Aullen», Von der Subversión des Wissens, Munich, 
1974, pp. 54 y ss. [trad. cast ellana: El pensamiento del afuera, Valen-
cia, Pre-lextos, 1988], 

«Nietzsche, die Genealogie, die Historie», Vori eler Subversión des Wis-
sens, op. cit., pp. 83 y ss. [trad. castellana: .Nietzsche, la genealogía, la 
historia, Valencia, Pre-l'extos, 1988], 

«Norm und Maeht», Mikrophvsik der Maeht, Berlín y West, 197(5, 
pp. 1 14 y ss. (trad. castellana: Microfisica del poder). 
Uberwachen und Strqfen. Die (ieburl des Gefangnisses, Frankfurt , 197(5 
[trad. castellana: Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2003|. 

Sexualitat und Wahrheit. Frster Band: Der l Vi lie zum Wissen, Frankfurt, 
1977 [trad. castellana: La historia de la sexualidad (vol. 1), La voluntad 
de saber, Madrid, Siglo XXI, 2005], 

«Die Machtverhaltnis.se durchziehen das Korperinnere. Gesprách 
mit Fucette Finas», M. Foucault, Dispositive cler Maeht, Berlín/ 
West, 1978, pp. 104 y ss. 
«Historisches Wissen der Kampfe und Maeht» , Dispositwe der 
Maeht, op. cil, pp. 55 y ss. [trad. castellana: Microfisica del poder, 
Madrid, La Piqueta, 1992|. 
«Wahrheit und Maeht. Interview vori Allessandro Fontana und 
Pasquale Pasquino», Dispositwe efer Maeht, op. cil, pp. 21 y ss. 

Frank, M., «Fine lundamentalsemiologische Herausforderung der 
abetidlándischen Wissenschaft (J. Derrida)», Philosophisclie Rundschau 
23 (1976), 1 y 2, pp. 1 y ss. 

Das individuelle Aligárteme. 'Textstruklurierung und -Interpretaron nach 
Schlei.erinach.er, Frankfurt, 1977. 

- Das Sagbare und das Unsagbare, Frankfurt , 1980. 

- «Das wahre Subjekt und sein Doppel. Jacques Lacans Hermencu-
t ik», Das Sagbare und das Unsagbare. op. cit., pp. 1 14 y ss. 

«Die Welt ais Wunsch und Reprásentation oder Gegen cin anar-
cho-strukturalistisches Zeitalter», Fugen. Deulscli-Eranzfisisches Jahr-
buch für Text-Analyfik, Úllen und Ereiburgy fír., 1980 , pp . 2 9 9 y ss. 

Frazer, N., «Foucault on Modern Power: Fmpirical Insights and 
Normative Cortfusions», Praxis International 1 (1981), 3, pp. 272 
v ss. 

—- «Foucault Body-Language: A Post-FIumanist Politicai Rhetoric?», 
Ms. 1981. 

| ( ! k i i l i : \ l i l i , l ' i i i i i . K 

Freyer, FL, «Über das Dominantwerden technischer Kategorien in der 
Lebenswelt der industriellen Gesellschaft», Akademie der Wissenschaften 

und der Literatur. Abhandlungen dergeisles- und sozialwissenschaftlichen Klasse 

(19(50), n." 7, Mainz, 1960. 
Fromm, I ... «Die psychoanalytischc Charakterologie und ihrc Bedeu-

tung für die Sozialpsychologie», ^eitschrift für Sozialforschung 1 
(1932), pp. 253 y ss. 

— «Über Methode und Aufgabe einer analytischen Sozialpsycholo-
gie» , ffeitschrift für Sozialforschung 1(1932), pp. 28 y ss. 

•— «Sozialpsyehologiseher Teil», en M. Horkheimer (entre otros), Stu-
dien über Autorilat und Familie, París, 1936, pp. 77 y ss. 

Fuld, W , «Walter Benjamins Beziehung zu Ludwig Klages», Akzente 
28(1981), 3, pp. 274 y ss. 

Grenz, F., Adornos Philosophie in Grundbegriffen, Frankfurt, 1974. 
Gehlen, A., Der Mensch, Frankfurt, 1971 [trad. castellana: El hombre: su 

naturaleza y su lugar en el mundo, Salamanca, Sigúeme, 1987], 
Graschc, R., «Das wilde Denken und die Õkonomie der reprásenta-

tion. Zum Verháltnis von Fredinand de Saussure und Claude 
Lévi-Strauss», Frankfurt, 1970, pp. 306 y ss. 

Galtung, J. , Kapitalistische GrofSmacht Europa oder Die Gem.ein.se/iaft der Kon-

zerne, Reinbek bei Hamburg, 1973. 
Gadlin, H., «The Rcturn to Freud?», .New Germán Critique, 7 (1976), 

pp. 122 y ss. 
G i d d e n s , A . , A Contemporary Critique of Histórica/ Materialism, vol . 1, 

Londres y Basinstoke, 1981. 
«Reason without Revolution? Habermas's Theorie des kommuni-
kativen Handclns», Praxis International, II (1982), pp. 318 y ss. 

Goldmann, L., Dialektische t 'ntersuchungen, Neuwied/Berlín, 1966. 
Habermas, J . , «Arbeit und Interaktion. Bemerkungen zu Hegels 

Jencnser Philosophie des Geistes», Technik und Jl'isseiisclicift ais Ideo-

logie, Frankfurt, 19(58, pp. 9. y ss. [trad. castellana: Ciencia y técnica 

como ideologia, Ed. léenos, Madrid, 1992], 
«Technik und Wissenschaft ais 'Ideologie1», Technik und Wissenschaft 

ais 'Ideologieop. cit., pp . 4 8 y ss. 

«Erkenntnis und Interesse (Antrittsvoiíesung)», Technik uncí Wissenschaft 

ais Ideologie, op. cil., pp. 146 y ss. [trad. castellana: Ciencia y técnica como 

ideología, E,d. Tecnos, Madrid, 1992]. 
«Eirrige Schwierigkeiten beim Versuch, Theorie und Praxis zu ver-
mítteln. Einleitung zur Neuausgabe», Theorie und Praxis, Frankfurt, 

| l i i i t i . k » a ; x i i \ | 



4, 1 971, pp. 9 y s. [trad. castellana: Teoría y praxis: estudios de filoso-

fia social Madrid, léenos, 1997|. 
«Zwischen Philosophie und W'issenschaft: Marxismus ais Kritik», 
Theorie und Praxis, op. cit., p p . 2 2 8 y ss. 

«Vernunft und Entscheidung-Zu Theorie und Praxis in der ver-
wissenschaft l ichen Zivi l isat ion», Theorie und Praxis, op. cit., pp. 307 

y ss. 
«Praktische Folgen des wissenschaftlieh-technischcn Fortscliritts», 
Theorie und Praxis, op. cit., p p . 3 3 6 y ss. 

«Eileraturbericht zur philosophischen Diskussion um Marx und 
den M a r x i s m u s » , Theorie und Praxis, op. cit., pp. 3 8 7 y ss. 

«Stichwortc zur Theorie der Sozialisation» (1968), Kultur und Kritik. 

Verstreute Aufsatze, Frankfurt , 1973, pp. 118 y ss. 

«Philosophische Anthropologie (Ein Eexikonartikel)», Kultur und 

Kritik, op. cit.., pp . 8 4 y ss. 

Erkenntnis und Interesse, Frankfurt , 1973 [tracl. caste l lana : Conocimien-
to e ünerés, Madrid, Taurus, 1989], 

«Nachwort» (1973), ders., Erkenntms und Interesse, op. cil., pp. 367 
v ss. [trad. castellana: Conocimiento e ünerés, Madr id , Taurus, 
1989J. 

«Kinleitung: Hi.storischer Materialismus und die Entvvicklung nor-
mativer Strukturen», 2¿ir Rekonslruktion des Historischen Materialis-

mus, Frankfurt, 1976, pp. 9. y ss. |trad. castellana: La reconstrucción 

del materialismo histórico, Madrid, Taurus, 1992]. 
«Moralentwicklung und Ich-ldentitát», fur Rekoristruktion des Histo-

rischen Materialismus, op. cit., pp. 6 3 y ss. 

«Geschichte und Evolution», fur Rekonslruktion des Ilislorisehen Mate-

rialismus, op. cit., pp . 2 0 0 y ss. 

«BewuBtmachende oder rettende Kritik - Die Aklualitat Walter 
Benjamins» . Polilisch-philosophische Profile, Frankfurt, 1981, pp. 33(5 

y ss. 
«Die groBe Wirkung. Eine chronistische Anmerkung zu Martin 
Heideggers 70. Geburtstag», Politisch-philosophische Profile, op. cit., 

pp. 72 y ss. 
Strukturwandel der Offéntlichkeil, D a r m s t a d t / N e u w i e d , 1 9 8 2 . 

«Analyiische Wissenschaftstheorie und Dialektik», fur Logik der 

Sozialuissenscluiften. Frankfurt, 1982, pp. 15 y ss. [trad. castellana: 
IM lógica de las ciencias sociales, Madrid, 'léenos, 1996], 
«Gegen einen positivistisch halbierten Rationalismus», Zur D>gik 

der Soziahí'issenschafien, op. cit.. p p . 4 5 y ss. 

| C K I I I < a |)HI. II >I>I'.K | 

- «Ein Literaturhericht: Zur Logik der Sozialwissenschaften», Z u r 

T>gik der Sozialwissenschaften, op. cil., p p . 8 9 v ss. 

-• «Der Universalitatsanspruch der Hcrmeneutik», ders., Zur
 Logik der 

Sozialwissenschafien, op. cit., pp . 3 3 1 y ss. 

- «Eine Auseinandersetzung mit Niklas Luhmann (1971): Systemtheo-
rie der Gesellschaft oder kritische Gesellschaft.stheorie?», Zur

 Logik 

der Sozialwissenschafien, op. cit., pp . 3 6 9 y ss. 

-- Theorie des komrnunikaliven Ilandelns, 2 vo l . , F r a n k f u r t , 1 9 8 1 . 

«Replik auf Einwande» (1980), Vorstuchen und Ergãnzungen zur Theo-

rie des kommunikatwen Handelns, 1 9 8 4 , pp . 4 7 5 y ss. 

«Erkiuterungen zum Begriff des komrnunikaliven Handelns» (1982), 
Vorstudien und Ergãnzungen zur Theorie des kommunikatwen Handelns, op. 

al., pp. ,571 y ss. [trad. castellana: IM teoría de la acción comunicativa, 

Madrid, 'laurus, 20031. 
Habermas, J . , y Luhmann, N., Theorie der (¡esellschcift oder Sozialtechnolo-

gie. IVas leistet die Svstemforschung?, Frankfurt, 1971. 
Hacking, L., «Michel Foucault's Immature Science», .N'ous 13, (1979), 

pp. 39 y ss. 

«The Archeology of Foucault», Mw York Review of fíooks, Mayo 14, 1981. 
Hall, St.; Hobson, D.; Lowe, A., y Willis, P, eds.. Culture, Media, Tingua-

ge. Working Papers in Cultural' Sluches, 1972-1979, Londres, 1980. 
Haselberg, F. von, «Wiesengrund - Adorno», texl undkrítik. Sonder-hand 

Theodor W. Adorno, M u n i c h , 1977, pp. 7 y ss. 

Held, D., Introdiiction to Criticai Theory, Londres, 1980. 

Heller, A., «Habermas and Marxism», e n j . B. Thompson y D. Held, 
eds . , Habermas - Criticai Debates, L o n d r e s , 1 9 8 2 , p p . 21 v ss. 

H i r s c h , ).. Wissenscliaftlich-technischer Eortsclirül und pohtisches System, 

Frankfurt, 1971. 
Honegger, C., «Michel Foucault und die serielle Geschichte», Merkur. 

número 407 (1982), pp. 500 y ss. 
Honneth, A., «Gesichichte und Interaktionsverhaltnisse», en U.Jacggi 

y A. Honneth , eds., Theonen des ITistorischen Materialismus, Frankfurt, 

1977, pp. 405 y ss. 
«Von Adorno zu Habermas Der Gestallvvandel kritischer Gesell-
schaftstheorie», en W BonB y A. Honneth, eds., Sozicdforschung ais 

Kritik. Das sozialwissenscheiflliehe Potential der Kntischen Theorie, F r a n k f u r t . 

1982, pp. 87 y ss. 

- «Arbeit und instrumentelles Handeln», en A. Honneth y U. Jacggi, 
eds . , Arbeit, Hancllung, .NormatwiUit. Theorien des Hislonschen Materialis-

mus 2, Frankfurt, 1980, pp. 185 y ss. 

| l'.llll le M ;k.\R.\ I 



«MoralbewuBtsein und soziale Klassenherrschaft», Leviathan, 
números 3 y 4 (1981), pp. 556 y ss. 

Honneth, A., vjoas, H., Soziales Handeln undmmschlkhe .Natur, Frankfurt, 
1980. 

Horisch, J . , «Herrscherwort. Geld und geltende Sátze. Adornos 
Aktualisierung der Frühromantik und ihre Affinitát zur poststruk-
turalistischen Kritik des Subjekts», en B. Lindner y VV. M. Lüdke, 
eds., Malerialien zur ãsthetischen Theorie Adornos, Frankfurt , 1980, 

pp. 397 y ss. 
Horkheimer, M. , «Geschichte und Psychologie», ¿¿ilschrift für Sozial-

forschung, 1 (1932), pp. 125 y ss. 

- «Traditionellc und kritischc Theorie», ¿jilschrift für Sozialforschung, 6 
(1937), pp. 245 y ss. 

«The End of Reason» , ^eilschnftfür Sozialforschung 9 (1941), pp. 366 
y ss. 
«Autoritat und familie in der Gegenwart» (1949), 4jir Kritik der 
instruinenlellen Vernunft, Frankfurt, 1967, pp. 269 y ss. [trad. castella-
na: Crítica de la razón instrumental, Madrid, Trotta, 2002]. 

- «Zum Problem der Voraussage in den Sozialwissenschafi.cn», Kn-
lische Theorie, vol. 1, Frankfurt, 1968, pp. 110 y ss. [trad. castella-
na: Teoría crítica, Buenos Aires, Amorrortu, 1998], 

«Autoritat und Familie» («Allgemeiner Teil» in den Studien über 
Autoritat und Familie, Paris, 1936), Knlische Theorie, vol. 1, op. cit., 
1968, pp. 277 y ss. 

- «Neue Kunst und Massenkultur», ders., Kritische 7heorie, vol. 11, op. 
cit., pp. 313 y ss. 

- «Die gegenwártige Lage der Sozialphilosophie und die Aufgaben 
eines Instituts für Sozialforschung», Sozialphilosophische Studien, ed. 
vou Werner Brede, Frankfurt, 1972, pp. 33 y ss. 

.Notizen 1950 bis 1969 und Dãmmerung, Frankfur t , 1974. 

Horkheimer M. , y Adorno, Th. W., Dialektik der Aujkãrung, Frankfurt, 
1969 [trad. castellana: Dialéctica de la ilustración, Madrid, Trotta, 
1996], 

Husserl, F., Die Krisis der europàischen Wissenschaften und die tranzendentale 
Phanomenologie, Husserliana, vol. 6, Deu I laag, 1962 [trad. castella-
n a : IM crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental: una 
introducción a la filosofía fenomeriológica, Barcelona, Critica, 1990]. 

Instituí für Sozialforschung, Sozwlogische Exkurse, Frankfurt, 1956. 
Jacoby , R . , Soziale Amnesie. Eine Kritik der konformislischen Psychologie von 

Adler bis Ixiing, Frankfurt, 1976. 

| ( iKITK 1)1.1. I'í IDI'K | 

Jaerisch, U., Sind Arbeiter aulontar:' gjir Methodenkritikpolitischer Psychologie, 

Frankfurt, 1975. 
Jav, M., «Positive und negative Totalitat», en VV BotiB y A. Honneth, 

eds . , Sozialforschung eds Kritik. Das sozialwissensc/iaftlic/ie Polential der 

Kritischen Theorie, Frankfurt , 1982, pp. 67 y ss. 

Joas, PI., «Arbeitsteilung und Interaktion. Das makrosoziologische 
Potential des symbolischen Interaktionismus», Ms., 1981. 
«Situation - Kórperlichkeit - Sozialitat. Drei vernachlássigte 
Dimensionen der soziologischen HandlunCS'theorie», Ms., 1983. 

«Die unglückliche Ehe von Hermencutik und Funktionalismus», 
Ms., 1984. 

Kallscheuer, O., «Auf der Suche nach einer politischen Theorie bei 
Jürgen Habermas», Aslbelik und Korn.munikati.on, números 45 y 46 
(1981), pp. 181 y ss. 

Kaufmann, VV, .Nietzsche. Philosoph - Psychologe - Anlichrisl, Darmstadt, 
1982. 

Kellner, D , «Kritischc Theorie und Kulturindustrie», en \\. BonB y 
A. H o n n e t h , eds . , Sozialforschung ais Kritik. Das sozialwissenschafthche 

Potential der Kritischen Theorie, F r ank fu r t , 1 9 8 2 , pp . 4 8 2 y ss. 

Kimmerle, (i . , «Die Leere im Denken des verschwundenen Menschen», 
Konkursbuch, Nr. 5 (1980), pp. 11 1 y ss. 

Kittler, F. A., y 4úrk , H., eds., IJrszenen. Literalurwissenschaft ais Diskursana-
lyse und Diskurskrilik, Frankfurt, 1977. 

Klickc, D , «Kunst gegen Verdinglichung. BeriihrunCApunkte im 
Gegensatz von Adorno und Lukács», en B. Lindner y W. M. 
Lüdke, eds., Materialien zur ãsthetischen Theorie Theodor IV. Adornos, 

Frankfurt, 1980, pp. 219 y ss. 
Koppelberg, D , «Ende oder VVende der analytischen Philosophie und 

VVissenschaftstheorie», Zcitschn/í für allgerneine JVissen.se/iaftstheorie 

XIII (1981), 2, pp. 364 y ss. 
Krovoza, Produktion und Sozialisalion, Frankfurt, 1976. 

Kiisters, ( i . -W, Der Kntfkbegnff der Kritischen 7heorie Max Hurkhebners, 

Frankfurt-New York, 1980. 
Lang, H., Die Sprache urul das Unbewufite, Frankfurt, 1973. 
Lange, E. M., Das Prinzfip Arbeit, Franfurt, Berlín, Viena, 1980. 
Lecourt, D., Kritik der Wissenschaftstheorie (fíachelard. Cemguil.hem. Foucault), 

Berlín, 1975. 
Lehmann, H. T., «Das Subjekt ais Schrifi. Hinweise zur franzosix-

eben dcsttheorie», Merkui; número 347 (1979), pp. 665 y ss. 

| lililí K >i ;u \i i \ | 



Lemert, Ch., y Ciillian, G., «The New Alternative in Criticai Sociolo-
gy: Foucault's Discursive Analysis», CulturalHermeneutics, 4 (1977), 
pp. 309 y ss. 

Lepcnies, W., «Arbeiterkultur. Wissensehaftssoziologische Anmerkungen 
zur Konjunktur eincs Begriffs», Geschichte und Gesellschaft V (1979), 1, 
pp. 125 y ss. 

Févi-Strauss, G., Strukturale Anthrofiologie, Frankfurt, 1967 [trad. caste-
llana: Antropologia estructural, Barcelona, Paidós, 2000|. 

Liehthlau, K., «Zwischen Marx , Freud und Niet y sein», Mehnverl, 
n." 21(1980), pp. 67 y ss. 

Lindner, B., y Lüdke, W. M., eds., Matenalien zui ãsthetischen 'Theorie 
Theodor W. Adornos, F r a n k f u r t , 1980 . 

Lindner, B., «II íaut ètre absolument rnodcrne. Adornos Asthetik: ihr 
Konstruktionsprinzip und ihre Historizitát», en, B. Lindner y W. 
M . L i i d k e , eds . , Materiahen zur ãsthetischen Theorie Theodor W Ador-
nos, Frankfurt, 1980, pp. 261 y ss. 

Linkenbach, A., «Vom Mythos zur Moderno: die Theorie der gesell-
schaftlichen Entwicklung bei J . Habermas», Diss., Frankfurt, 1984. 

Lockwood, D., «The Weakest Line in the Chain? Some comments on 
the Marxist Theory of Action», Research in the Sociology of Work 1 
(1981), pp. 43 y ss. 

Lukács, Ci., «Die Verdinglichung und das BewuBtsein des Proletariats», 
Geschichte und Klasserihewufítsem (1923), IVerke, vol. 2, Neuwied y Ber-
lín 1968, pp. 257 y ss. [trad. castellana: Historia y conciencia de clase, 
Barcelona, Orbis, 1985|. 

Lypp, B., «Selbsterhaltung uncí asthctische Erfahrung Zur Geschichts-
philosophie und ãsthetischen Theorie Adornos», en B. Lindner y 
W. M. Lüdke, ed., Malerialien zur ãsthetischen Theorie W. Adornos, 
Frankfurt, 1980, pp. 187 y ss. 

Mannheim, K., Wissenssoziologie, Neuwied/Berlín, 1964. 
Marcuse, H., «Das Veralten der Psychoanalyse», Kultur und Gesellschaft, 

vol. 2, Frankfurt, 1965, pp. 85 y ss. [trad. castellana: Cultura y socie-
dad, Buenos Aires, Sur, 1978|. 
«Uber den a/Iirmativcn Charakter der Kultur» (1937), Schriften, 
vol. 3, Frankfurt, 1979, pp. 186 y ss. 

Marrameo, G., «Zum Verhaltnis von Politischer Okonomie und Kri-
tischcr Theorie», Asthetik und Kommunikation, Heft 1 1 (1973), pp. 79 
y ss. 

«Die Eormveránderung des politischen Konllikts im Spatkapitalis-
mus», en W. BonB y A. Honneth, eds., Sozialforschung ais Kritik, 
Frankfurt, 1982, pp. 240 y ss. 

| ( '.KITIC : \ I»ki. I•< >ni:i< | 

Marx, K., Thesen über Feuerbach, en K. Marx y F. Engels, Werke, vol. 3, 
Berlín, 1969, pp. 5 y ss. [trad. castellana: Tesis sobre Feueerbach, Bar-
celona, Grijalbo, 1974|. 

M a t t h i e s e n , U., Das Dickicht der Lebensivell und die Theorie des kommunika-
twen Handelns, M u n i c h , 1983 . 

M a u r e r , R . , Revolution und «Kehre». Studien zum Problem gesellschaftlicher 
JVaturbeherrschung, Frankfurt, 1975. 

Mavrl, YV. W., «Genetic Structuralism and the Analysis of Social 
('onsciousness», Theory and Society, 5 (1978), pp. 19 y ss. 

McCarthy, T„ Kritik der Verslãndigungsverhãltnisse, Frankfurt, 1980. 
Meunighaus, YV., Walter Benjamins Theork der Sprachmagie, Frankfurt, 1980. 
Mitscherlich, A., Auf cfetn Weg zur vaterlosen Gesellschaft, Múnich, 1963. 
Mòrchen, H.. Macht und Herrschaft im Denken von Heidegger und Adorno, 

Stuttgart, 1980. 
Miiller, R. W, Gelei und Geist. %wr Entstehungsgeschichle von Identitíitsbewufltsein 

und Rationalitãt seit der Antike, Frankfurt, 1977. 
Olle, W , «Zur Theorie des StaatskapiIalismus», Probleine des Klassen-

kampfs, Heft 1 1 v 12 (1974), pp. 91 y ss. 
Ottmann, H., «Cognitive Interests and Selí-Reflection», J. B. Thompson 

y D. Held, eds., Habermas - Criticai Debates, Londres 1982, pp. 74 y ss. 

Parsons, T., The Slruclure qf Social Action, New York, 1968, pp. 87 v ss. 
Petazzi, C., «Studien zu Leberi und Werk Adornos bis 1938», Text und 

kritik. Sonclerband Theodor W. Adorno, M ú n i c h , 1977 , pp . 22 v ss. 

Piaget, J . , Der Strukturalismus, Õlten, 1972 [trad. castellana, El estructu-
ralismo, Barcelona, Orbis, 198.5|. 

Plumpe, G., y Karnmler, C., «Wissen ist Macht (M. Foucault)», Philo-
sophische Rundschau, Heft 3 y 4 (1980), pp. 186 y ss. 

Pollock, E, Stadien des Kafnlahsmus, ed. a cargo de LI. von Dubiel, 
Múnich, 1975. 

Poster, AL, «Foucault and History», Social Research, 49 í 1982), 1, pp. 11 (i 
y ss. 

Popper, K., Logtk der Forschung, i ubingen, 1971 [trad. castellana: Lógi-
ca de la investigación científica, Madrid, Tecno.s, ¡997). 

Praus s , G., Erkennen und Handeln in Heideggers «Sein und gf it», Friburgo y 
Múnich, 1977. 

Puder, Al., «Der bòse Blick des Michel Foucault», .Neue Rundschau, 
1972, pp. 315 y ss. 

Rahden, YV. von, «Epistemologie und YVissenschaítskritik», en Ch. 
Hubig y YV. von R a h d e n , eds., Konsequenzen krilischer Wissenschajlsheo-
rie, Berlín-Nueva York. 1978, pp. 162 v ss. 

| itnti.K M:K.\H.\ | 



Reinke-Koberer, E. K., «Schwicrigkcitcn mit Foucault», Psyche 33, 
1979, pp. 364 y ss. 

Ricocur, R., Hermeneulik und Strukturalismus, Múnich, 1974 [trad. caste-
llana: Hermenéutica y estructuralismo, Buenos Aires, Megapolis, 1975], 

Rcider, P, «Vou der Frühromaníik zum jungen Marx. Riickwartsge-
wandte Prophétie eities qualitativen Naturbegrilfs», en, G. Disch-
ner y R. Fáber, eds., Rornantische Utopie - Utopische Romantik, 
Hildesheim, 1974, pp. 149yss . 

Rony, R., «Beyond Nietzsche and Marx» , London Review of Books 3 
(1981), 3, pp. 5 y ss. 

Rusche, G., y Kirchheimer, (.),, Sozfudslruktur und Strafi'olhjig, Frankfurt, 
1974. 

Sack, F, «I)ie Idee der Subkultur: eine Beriihrung zwischen Anthropologie 
und Soziologie». Kòlner £eitschrijt für Soziologie und Sozialpsychologie 
XXIII (1971), pp. 261 y ss. 

Sagnol, M., «Walter Benjamin, archéologue de la modernité», Ais., 
1982. 

Schmidt, A., «Herrschaft des Subjckts. Über Heideggers Marx-Intcr-
pretation», Martin Heidegger. Fragen an sem IVerk, Stuttgart, 1977, 
pp. 54 y ss. 

Schmucker, J . K, Adorno -Logik des y¿erfalis, Stuttgart, 1977. 
Schnadelbacb, II., Geschichtsphilosophie naeh Hegel, Friburgo y Munich, 

1974. 
Seitters, VV., «Michel Foucault - Von der Subversión des Wissens», eu 

M. Foucault, Von der Subversión des lVissem, Múnich, 1974, pp. 171 
y ss. 

Sloterdijk, P, «Michel Foucaults strukturale Theorie der Geschichte», 
Plulosophisches Jahrbuch 79 (1972), pp. 161 y ss. 

Sdller, A., «Geschichte und Herrschaft», Studien zur maferia/istisclien 
Sozudulssensc/iqft 1929-/942, Frankfurt , 1979. 

Sohn-Rethel, ¿V., Geislige und korperliche Arbeil, Frankfurt, 1971. 
} Varen for m und Denkform. Aufsdtze, Frankfurt, 1971. 

Stalil, H.-J., «Von der Gesucgte des abdereren zum Modertiismus 
der Maeht», Pãd. Diplom-Arbeit, Berlín, 1981. 

Steinen, El., «Ist es denn aber auch vvahr, Herr F? Úberwachen und 
Stralen unter der Fiktion gelesen, es handle sich dabei um eine 
sozialgeschiehtliehe Darstellung», Kriininalsoziologisehe Bibliographie, 
números 19/20 (1978), pp. 30 v ss. 

Svvinglewood, A., lhe Mylh of Mass Culture, Londres v Basingstoke, 
1977. 

1'heunissen, M., Gesellschaft und Geschichle. fui Kritik der kritischen Theo-

rie, Berlín, 1969. 
Thompson, F. R, Plebejische Kultur und moralische Okonomie. Aufscilzezur 

englischen Sozialgeschichle des 18. und 19. Jahrhunderts, Franklurt-Ber-
lín-Viena, 1980. 

Turner, B. R, The Body and Sociely, Oxford, 1984. 

Waldenfels, B., Das ffimsehenreich des Dialogs, Deu Haag, 1971. 
Walter, E. H., «Die prekàre Vermittlung von Theorie und Praxis in 

unserer nachrevolutionáren Zeit. Anmerkungen zur Geschichtsphilo-
sophie Maurice Merleau-Pontys und Jürgen Habermas'» , Archir 

für Rechls- und Sozialphilosoplrie, L III, 3, pp . 4 1 5 y ss. 

VVellmer, A., Melhodologie ais Erkennlmslheorie. Zur Wissensc/mftslehre Karl 
R. Poppers, Frankfurt, 1967. 

«Wahrheit, Schein, Versõhnung. Adornos àsthetische Rettung der 
Modernitàt», en L. von Fricdeburg y J . Habermas, Adorno-Konje-
renz 1981, Frankfurt, 1984, pp. 138 y ss. 

Werner, R., «Einleitung», en J . Kristeva, Die Revolutwn der poetischen 
Sprache, Frankfurt, 1978, pp. 7 v ss. 

Withebook, J. , «The Problem of Nature in Habermas», 'Tetos, X. 40 
(1979). pp. 41 y ss. 

Woetzel, H., «Diskursanalysc in Frankreich», Das Argumenl, Heft 126 
(198c), pp. 511 y ss. 

Williams, R. , Gesellschaflstheone ais Begnfjsgeschichle. Studien zur las tons chen 
Semanlikvon Kultur, M ú n i c h , 1972. 

Vogt, W. P, «Über den Nutzen des Studiums primitivei" Gesellschaf-
ten. Eine Anmerkung zur Durkheim-Schule 1890-1940», eu VV. 
Lepenirs, ed., Gesclachle der Soziologie. vol. 3, Frankfurt, 1981, 
pp. 276 y ss. 

Zimmermann, R., «Utopie Rationalitát Politik. Zur Kritik Rekon-
struktion und Systematik einer emanzipatischen Ciescllset bei 
Marx und Habermas», Habilitationsschrift, 1982. 

| HIIÍI.k i( ,R \ri \ 


