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I

En el semestre de verano de 1802 dicta Schelling sus clases sobre
el "Metodo de los estudios academicos", AlIi renueva enfaticarnente, en
el lenguaje del idealismo aleman, el concepto de teoria que ha determi-
nado la tradicion filosofica desde sus comienzos. "El temora la especu-
lacion, el afan no fundamentado de pasar inmediatamentede 10 teorico
a 10 meramente practice, causa necesariamente en el obrar la misma
superficialidad que en el saber. El estudio de una filosofia estrictamente
teorica es 10 que mas inmediatamente nos familiariza con las ideas, Y
solo las ideas pueden dar relevancia y significado etico a la accion" 1,

Una verdadera orientacion para el obrar solo puede ser dada por un
conocimiento que se haya liberado de los meros intereses y se haya
dirigido a las ideas, es decir, por ·un conocimiento que haya adoptado
una actitud teorica.

La palabra teoria tiene origenes religiosos: "Theoros" se llama el
representante que enviaban las ciudades griegas a los festivales publi-
cos 2. En la''Thooria'', es decir, contemplando, se abre el al suceso sacral.
En el vocabulario filosofico se traslada la "Theoria" a la vision del
"Kosmos". Como conternplacion del kosmos, presupone ya la teoria la
delirnitacion entre ser y tiempo, delimitacion que con el fragmento de
Parmenides, fundamenta la ontologia y que vuelve a aparecer en el

1. Schellints Werke, ed. Schroter, Bd. III, S. 299.
2. Bruno Snell, Theorie lind Praxis, in: Die Entdeckung des Geistes, Ham-

burg 1955, S. 401 ff.; Georg Picht, Der Sinn der Unterscheidung von Theorie und
Praxis in der ,riechischen Philo sophie, in: Evangelische Ethik, 8, Js. 1964, S. 321 ff.
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"Timaios" de Platen: esta delirnitacion significa el asignar un ser puri-
ficado de 10 variable e incierto a1 "Logos", dejando e1 reino de 10 pass-
jero a 1a "Doxa".

Si e1 filosofo contempla pues el orden inmortal, no puede sino ase-
mejarse el mismo a 1a medida del kosmos, e imitar en si mismo dicho
orden. Las proporciones que el filosofo contempla, tanto en los movi-
mientos de 1a natur.a1eza como en la continuidad arrnonica de la musics,
las manifiesta en si mismo; el filosofo se forma mediante la "Mimesis".
La teoria llega a la praxis vital pasando pues por un momenta en que
e1 alma se asemeja al movimiento ordenado del kosmos. La teoria im-
prime a la vida su forma, se refleja en el comportamiento del que se
somete a su disciplina y esto es "Ethos".

Este concepto de teoria y de una vida en 1a teoria es el que ha
deterrninado la filosofia desde sus comienzos. Max Horkheimer ha dedi-
cado una de sus mejores investigaciones a la diferencia entre teoria en
el sentido de esta tradicion y teoria en el sentido de critica 3. Hoy des-
pues de casi una generacion, quiero retornar este mismo tema 4.

Comienzo por referirme a un estudio de Husserl, que apareci6 mas
o menos por el mismo tiempo del de Horkheimer 5. Husserl se dejaba
guiar entonces por el concepto de teoria, al cual Horkheimer oponia un
concepto critico de teoria, Husserl no habla de crisis en las ciencias,
sino de crisis de la ciencia, en cuanto tal, ya que "en nuestra existencia
en crisis este tipo de ciencia no tiene nada que decirnos". Sin caer en
la cuenta, como casi todos los filosofos anteriores, toma Husserl como
criterio para su critica, una idea de conocimiento, que conserva la tra-
dicion plat6nica del vinculo entre teoria y praxis vital. La cultura cien-
tifica se produce al fin y al cabo, no por el contenido informativo de las
teorias, sino por Ia formacion de un habito reflexivo y clarividente en
los teoricos, El avance del espiritu europeo parecia tender al logro de
una tal cultura cientifica. Pero Husserl ve que esta tendencia historica
esta en pe1igro despues de 1933. Esta convencido que el peligro no ame-
naza propiamente desde fuera sino desde dentro. Encuentra la causa"de
la crisis en que las disciplinas mas avanzadas, sobre todo 1a fisica, han
dejado de ser 10 que en realidad deberia llamarse teoria,

3. Teorle tradicional y teoria critice, en: M. Horkheimer, Teoria critics, Buenos
Aires 1974, pgs. 223 ss.

4. Mi elase inaugural en la Universidad de Frankfurt el 28-6-65 se baa6 en
este texto. Las referendas bibliograficas se reducen unicamente a las mas importantes.

5. Die Krisis der europiiischen Wissenschaften und die transzendentale Phiino-
menologie, Ges. Werke, Bd. VI, Den Haag 1954.
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II

~Como es el problema en realidad? Entre la autocornprension posi-
tivista de las ciencias y la ontologia tradicional hay ciertamente un nexo
estrecho. Las ciencias empirico-analiticas desarrollan sus teorias en una
actitud, que sin dificultad establece una continuidad con los principios del
pensar filosOfico: ambas, estas ciencias y Ia filosofia, se deben a una acti-
tud teorica, que libera del contexto dogrnatico y del influjo perturbador
de los intereses naturales de la vida diaria, y ambas se encuentran en la
actitud cosmologica de describir teo ricamente el mundo como totalidad
en su orden legal, tal como es,

En cambio, las ciencias historico-hertneneutices que tienen que ver
con la esfera de 10 transitorio y de la simple opinion, no se dejarian tan
Iacilmente reducir a esta tradicion: elIas no tienen nada que ver con 10
cosmologico, Pew tarnbien ellas han desarrollado una conciencia cienti-
fista segun el modele de las ciencias de la naturaleza. Tambien los con-
tenidos significativos de la tradicion parecen dejarse coleccionar en un
kosmos de hechos en simultaneidad ideal. Aunque las ciencias del espi-
ritu consideren sus hechos mediante la comprension y aunque les corres-
ponda en menor grado encontrar leyes generales, de todas maneras
comparten con las ciencias empirico-analiticas la concepcion del metodo:
describir en actitud teorica una realidad estructurada. El historicismo se
convirtio en positivismo de las ciencias del espiritu.

EI positivismo se ha impuesto tarnbien en las ciencies sociales,
igual que estas se sometan a los requisitos de una ciencia ernpirico-ana-
Iitica del comportamiento 0 que se orienten segun el modele de las
ciencias normativo-analiticas, que presuponen ciertas rnaximas para la
accion 6. Bajo el termino de libertad valorativa, se ha implantado en el
campo de investigacion mas cercano a la praxis, aquel codigo, desde el
cual la ciencia moderna quiere reconocerse acreedora a los principios
del pensar teorico en 1a filosofia griega: desde la perspectiva sicolo-
gica se impone dicho codigo como obligacion irrestricta a la .teoria y
desde la perspectiva episternologica como necesidad de separar al cono-
cimiento de los intereses. A esto corresponde en el nivel logico Ia dife-
renciacion entre proposiciones descriptivas y normativas: esto hace que
gramaticalmente sea necesario filtrar los contenidos puramente emotivos
de los meramente cognoscitivos.

Pero ya el termino "Iibertad valorativa" nos recuerda que los pos-
tulados que se unian a esa actitud, tienen relacion con la teoria en sen-
tido no clasico.

6. Cfr. G. Giifgen, Theorie der wirtschsltlichen Entscheidunl, Tiibinaen 1963.
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El separar los valores de los hechos significa contraponer un deber
ser abstracto a un pure ser. Estos, el deber ser y el ser, son el producto
moninalistico de la separaci6n lograda por una critica de siglos a aquel
concepto enfatico de ser, al cual se referia antes exclusivamente la teo-
ria. Ya el nombre de valores, acreditado filosoficarnente por el neokan-
tianismo, frente a los cuales la ciencia tendria que conservar su neutra-
lidad, niega el nexo de la teoria, con ellos, nexo pretendido antes por la
teoria misma.

Por tanto, aunque las ciencias positivas comparten con la tradici6n
de la filosofia el concepto de teoria, destruyen su pretension tradicional.
Toma dos mementos de la tradici6n filos6fica: primero, el sentido me-
t6dico de la actitud teorica; segundo, el presupuesto ontologico de una
estructura del mundo independiente del sujeto cognoscente. Pero por
otro lado, se pierde la ligaz6n fundamental, valida desde Platen hasta
Husserl, entre theorie y kosmos, entre mimesis y bios theoretikos. Lo
que antes constituia la incidencia practica de la teoria, se sacrifica ahora
a las prescripciones metodol6gicas. La concepcion de teoria como un
proceso de formacion se ha vuelto apocrifa, Aquella sernejanza mime.
tica del alma en una pretendida contemplaci6n de las proporciones del
mundo, habia hecho del conocimiento teorico un mero servicio de inte-
riorizaci6n de normas, alienandolo asi de su funcion autentica y legitima,
Esto es 10 que pensamos hoy de la teoria tradicional.

III

De hecho las ciencias tuvieron que renunciar a la incidencia vital
especifica, que Husserl pretende restablecer mediante la renovacion de
la teoria pura. Voy a reconstruir la critica de Husser! en tres pasos, La
critica se orienta primero contra el objetivismo de las ciencias. A estas
se les presenta el mundo objetivamente como universo de hechos, cuya
concatenaci6n legal puede ser captada descriptivamente. Pero la verdad
es que el saber sobre el mundo de los hechos, .aparentemente objetivo,
se funda trascendentalmente en un mundo precientifico. Los posibles
objetos del anal isis cientifico se constituyen en las evidencias primarias
del mundo de la vida cotidiana. En este nivel devela la fenomenologia
las realizaciones de una subjetividad constituyente de sentido.

En segundo Iugar quisiera Husserl mostrar que esta subjetividad
operante desaparece bajo et manto de una ingenuidad objetivista, ya
qUE'las ciencias no se han desligado radic.almente de los intereses de la
cotidianeidad. S610 la fenomenologia rompe con la actitud ingenua en
busqueda de una actitud estrictamente contemplativa y desliga defini-
tivamente el conocirniento de los intereses.
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Finalmcnte iguala Husser! la autorreflexi6n trascendentaI, a Ia que
el llama descripcion fenornenologica, con la pura teoria, con Ia teoria en
sentido tradicional. El filosofo debe Ia actitud teorica a una especie de
"conversion" que 10 libere de la red de sus intereses vitales. En este
sentido la teoria es "no-practica", Pero esto no la desvincula de Ia vida
practice. Precisamente Ia neutralidad ccnsecuente de Ia teoria genera,
segun el concepto tradicional, una formaci on orientadora para la accion,
La actitud teorica, una vez practicada correctamente, se puede medial'
de nuevo con Ia actitud practica: "Esto sucede en forma de una praxis
totalmente novedosa ( ... ) que esta encaminada a oriental' a Ia humani-
dad, mediante la razon cientifica universal, hacia normas de verdad
de toda clase, a transformarla desde sus fundamentos en una nueva
clase de hombres, capacitados para una autorresponsabilidad absoluta
can base en discernimientos absolutamente teoricos",

Quien se haga presente la situacion de hace 30 afios, el panorama
de la barbarie en apogeo, tendra que respetar la apelacion de Husser! y
10 que promete la fuerza terapeutica de la descripcion fenornenologica;
perc esta fuerza no puede llegar a ser fundamentada. La fenomenologia
capta, de todos modos, normas segun las cuales la conciencia opera nece-
sariamente; describe, en sentido kantiano, leyes de la razon pura, perc
no normas de legislacion general de una razon practica, segun las cuales
se pudiera regir una voluntad Iibre, c:Pero por que cree Husserl sin em-
bargo, que puede pretender una eficacia practica de la fenomenologia
como teoria pura? EI es victima de un error, porque no percibe el nexo
entre el positivismo, al cool critica con toda razon y un tipo de ontologia
de la cual toma inconscientemente el concepto tradicional de teoria. Con
todo derecho critica Husser! la apariencia objetivista, que hace reflejar
en las ciencias una especie de "en si' de los hechos legalmente estructu-
rados, apariencia que encubre la constituci6n de estos hechos, y por ella
no deja afluir a la conciencia la concatenaci6n del conocimiento can 109
intereses del mundo de Ia vida cotidiana. Puesto que Ia fenomenologia
hace consciente este nexo, ella misma parece estar libre de tales inte·
reses; el calificativo de teona pura, que reclama sin derecho las ciencias,
Ie corresponde a ella plena mente. Husserl pretende vincular la g.arantia
de eficacia practica a este aspecto de la Iiberaci6n del conocimiento de
los intereses. EI error· es patente: Ia teona en el sentido de Ia tradici6n
supervivi6, porque se penso que la teoda descubria en el orden del
kosmos un nexo ideal del mundo, 10 que significaba igualmente descu~

.brir el prototipo para el orden de las relaciones de los hombres en el
mundo. Solamente como cosmologia valia Ia teoda para orientar en el
obrar humano. Por eso no puede esperar Husser! procesos de formaci6n
de una fenomenologia, que pretend a purificar trascendentalmente la
teoria tradicional de sus contenidos cosmologicos y que unicamente se
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aferra abstractamente a algo asi como una actitud puramente te6rica.
La teoria no pretendia dar forrnacion por haber Iiberado el conocimien-
to del interes, sino por el contra rio, precisamente porque tomaba su
fuerza seudonormativa de un ocultamiento de su eutentico in teres. Al
criticar Husser! la ingenuidad objetivista de las ciencias, cae en otro
objetivismo, aquel que siempre determine el sentido tradicional del con-
cepto de teoria.

IV

En la tradicion griega aparecen aquellas fuerzas que la filosofia
rebajaria a simples fuerzas del alma, como dioses y poderes sobrehu-
manos. La filosofia ha domesticado estas fuerzas y las ha degradado a
"demonios" interiorizados del alma. Si consideramos bajo este punta de
vista las pasiones y afectos que comprometen al hombre en el contexte
interesado de una praxis inestable y contingente, entonces si gana una
actitud teorica, que posibilite una purificaci6n precisamente de esos
afectos, un nuevo sentido: la conternplacion desinteresada significa en-
tonces clara mente emancipacion, La separacion del conocimiento de los
intercses no deberia por tanto pretender purificar la teoria de las impu-
rezas de la subjetividad, sino por el contrario, someter al sujeto a un
proceso de purificacion de las pasiones. Un nuevo nivel de emancipacion
muestra que la katarsis no se alcanza por el camino mitico del cuIto de
misterios, sino que se obtiene en la voluntad de los individuos mediante
la teoria: en el contexte comunicativo de la polis se ha ido logrando
una tal individualizacion de los particulares, que la identidad del yo
particularizado solo se puede conformar como una magnitud fija, me-
diante su identificacion con leyes abstractas del orden cosmico, La con-
ciencia emancipada de poderes originales miticos, solo puede encontrar
entonces su soporte en la unidad de un kosmos que descansa en si mis-
mo y en la identidad de su ser inmutable.

Antes la teoria afirmaba un mundo Iiberado y purificado de espi-
ritus demoniacos gracias al analisis de las diferencias ontologicas, Al
misrno tiempo la apariencia de teoria pura aseguraba el que no se vol-
viera a caer en un nivel ya superado. Si la identidad del puroser se
hubiera podido develar como apariencia objetivista, no se hubiera po-
dido conforrnar, gracias a ella, la identidad del yo. El que se rechazara
el interes pertenecia al interes mismo por la identidad del yo.

Si esta es la situacion, entonces se han introducido camufladamente
los dos momentos mas eficaces de la tradicion griega, la actitud teorica
y el postulado ontologico de un mundo estructurado, en el contexto que
esta misma tradici6n niega: en el contexte de conocimiento e interes,
Por eso volvemos de nuevo a la critics de Husserl al positivismo de las
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ciencias. Pero ahora el motivo se vuelve contra Husser! mismo. En las
ciencias se descubre un nexo no reconocido de conocimiento e interes,
no porque las ciencias se hayan separado del concepto clasico de teoria,
sino porque no se han podido liberar completamente de el, La sospecha
de objetivismo se da por la aperiencie oniologice de le teorie pura, apa-
riencia que todavia comparten engafiosamente las ciencias con la tra-
dicion filos6fica. inclusive despues de que se han perdido sus elementos
forrnativos,

Con Husser! denominamos como objetivista una actitud que refiere
ingenuamente sus proposiciones te6ricas a datos. Esta actitud confunde
las relaciones entre magnitudes ernpiricas, que se expresan en las pro-
posiciones teoricas, con un ser-en-si; al mismo tiempo elimina el con-
texto trascendental en el cual solamente es posible que se constituya el
sentido de tales proposiciones. Pero en cuanto las proposiciones te6ricas
se entiendan como relativas al sistema referencial que se ha establecido
con anterioridad a su elaboracion, cae su apariencia objetivista y sa
gana la perspectiva de un interes determinante de su pretension de
conocimiento.

Para tres categorias de procesos investigativos se puede sefialar un
nexo especifico de sus reglas metodicas-logicas con intereses deter mi.
nantes de su pretension cognoscitiva. Esta es la tarea especifica de una
teoria critica de las ciencias, que a su vez pretende evitar los sofismas
del positivismo 7. En el estatuto mismo de las ciencias ernpirico-analiti-
cas esta implicado un interes tecnico; en el de las ciencias historico-
herrneneuticas un interes practice y en el de las ciencias criticas aquel
interes emancipatorio, que, como 10 vimos, determinaba tam bien las teo-
rias tradicionales, asi aquellas no fueran conscientes de tal interes, Aho-
ra quisiera aclarar esta tesis con algunos ejemplos.

v

En las ciencias empirico-analiticas el sistema referencial, que pre-
juzga de antemano el sentido de posibles proposiciones de tipo experi-
mental, determina reglas, tanto para la elaboraci6n de teorias como
para su control critico 8. A las teorias se adaptan conjuntos hipotetico-
deductivos de proposiciones que penni ten la deduccion de hipctesis

7. Este as el camino seiialado por la investigaci6n de K. O. Apel, Die Entieltung
der sprachanalytischen Philosophie und des Problem der Geisteswissenschsdten,
in: Philosophisches Iebrbuch, 72. Jg., Miinchen 1965, S. 239 ff.

8. Cfr. Popper, La logies de 18 investigacion cientiiice, Madrid 1962; y mi ar-
ticulo: Teori« analities de la ciencia y dielectice, en: Adorno y otros, La dispute
del positivismo en la sociologia alemana, Barcelona 1972, pgs. 147 5S'
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legales con contenido ernpmco. Estas pueden ser interpretadas como
afirmaciones sobre la covarianza de magnitudes observables, que per-
miten con base en condiciones iniciales dadas establecer pronosticos,
Por tanto un saber ernpirico-analitico es un saber que hace posible
pronosticar. Naturalmente el sentido de tales pronosticos, es decir, su
aplicabilidad tecnica, solo se da a partir de las reglas, segun las cuales
se aplican las teorias a 1a realidad.

En la observacion controlada, que con frecuencia tiene forma de
experimento, producimos condiciones iniciales y medimos el exito de los
procesos que se provocan a partir de elIas. EI empirismo quisiera defen-
der la apariencia objetivista, que se manifiesta en las observaciones
articuladas en los enunciados de base: en elIos debe darse algo inmedia-
tamente evidente y cierto sin participaci6n alguna de Ia subjetividad.
Pero en verdad los enunciados de base no son reflejos de hechos en si,
sino que por el contrario, expresan exitos 0 fracasos de nuestras opera-
ciones. Podemos decir que los hechos y las relaciones entre elIos, puc-
den ser captados descriptivamente; perc este modo de hablar no puede
ocultar que los hechos experimentales relevantes, solo se constituyen
como tales, gracias a una organizacion anterior de nuestra experiencia en
el contexto funcional de un obrar instrumental.

Ambos momentos tornados en conjunto, es decir, Ia construccion
logica de sistemas de proposiciones confiables y el tipo de condiciones
de control, indican la siguiente interpretacion: que las teorias de tipo
cientifico-experimental aelaran la realidad desde un interes deterrni-
nante, interes por posible seguridad informativa y por arnpliacion de un
obrar control ado por resultados exitosos. Este es un interes que deter-
mina el conocimiento sobre la disponibi1idad tecnica de procesos
objerivados,

Las ciencias historico-bermeneutices ganan sus conocimientos en
un marco metodologico distinto. Aqui se constituye el sentido de validez
de las proposiciones no precisamenfe en un sistema re1acional de dispo-
nibilidad tecnica. Los niveles de lenguaje formalizado y de experiencia
objetivada todavia no se han disociado; ni las teorias se han construido
deductivamente, ni las experiencias se han organizado en vista a resul-
tados exitosos operacionales. La cornprension de sentido abre en elIas
en vez de la simple observacion el acceso hacia los hechos mismos. Lo
que en las ciencias empiricas era el control sistematico de hip6tesis, es
reemplazado en este tipo de ciencias por 18 interpretacion de textos.
Las reglas de la hermeneutica determinan por tanto el sentido posible
de las proposiciones de las ciencias del espiritu 9.

9. Aqui me adhiero a las investigaciones de H. G. Gadamer, Wahrheit und
Methode, Tiibingen 1965, Teil II.

68



EI historicismo ha encontrado la apariencia de pura teoria en esa
comprension de sentido, que parece pretendiera dar los hechos del es-
piritu, Parece como si el interprete de los textos pudiera trasladarse al
horizonte del mundo 0 del idioma, desde el cual el texto heredado de
Ia tradicion, que se pretende interpretar, comunica ya sin mas su senti do.
Pero tarnbien aqui los hechos solo se constituyen en relacion con los
mode!os de su determinacion. Asi como la interpretacion positivista no
incorpora expresamente el nexo necesario entre mediciones y controles
de resultados exitosos, de la misma manera ignora tam bien el interprets
su precornprension de la situacion inicial, par la cual esta mediada siem-
pre su interpretacion hermeneutics. EI mundo del sentido transmitido
y por interpretar solo se abre al interprete en la medida en que se Ie
aclara a el, al mismo tiempo, su propio mundo. EI que comprende el
sentido establece una cornunicacion entre ambos mundos; el capta el
sentido de 10 transmitido solo en cuanto aplica la tradicion a si mismo
y a su situacion,

Si las reglas rnetodicas unen pues de tal manera la interpretacion
con su aplicacion, entonces hay que dar la siguiente interpretacion a
todo el proceso: la investigaci6n herrneneutica de la realidad solo es
posible bajo el interes determinante de conservar y ampliar la intersub-
jetividad en la cornprension orientadora de posibles acciones. La com-
prension de sentido se orienta pues segun su estructura al posible con-
senso de aquellos que obran en el contexte de una autocornprension de
la tradicion. Este interes se llama, a diferencia del interes tecnico, un
interes de conocimiento de tipo practice.

Las ciencies sistemetice« de la eccion, a saber, la economia, la so-
ciologia y la politic a, tienen como objetivo, al igual que las ciencias
naturales empirico-analiticas, producir un saber monologico-norrnativo 10.

Pero una ciencia social critica no se contentara con esto. Mas aun, se
esforzara, mas alia de la constatacion de simples leyes, en controlar,
cuando las proposiciones teoricas interpretan una legalidad invariante
del obrar social en absoluto y cuando interpretan relaciones de depen-
dencia que se han sedimentado ideologicamente, perc que pueden ser
cambiadas. En el caso que esto pueda ser asi, cuenta la critica de ideo-
10l1ias, 10 mismo que tam bien el sicoanalisis, con que la informacion
sobre relaciones legales puede desarrollar un proceso de reflexion en la
conciencia del que se encuentra en tal contexto; a traves de un tal prt>-
ceso de reflexion, puede cambiarse el nivel de la conciencia no reflexiva,
que corresponde a las condiciones iniciales de tales procesos legales se-
dimentados. Un conocimiento legal transmitido crlticamente puede de

10. E. Topitsch (Hg.), Lo,ik der Sozialwi_mchaJten, Ko)n 1965.
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esta forma, mediante Ia reflexi6n, poner fuera de aplicaci6n Ia ley, asi
no pueda quitarle su validez legal misma,

EI contexte metodol6gico que fija el sentido de validez de esta
categoria de las proposiciones criticas, se mide segun el concepto de
autorreflexi6n. Esta Iibera al sujeto de la dependencia de dominio sedi-
mentado ideo16gicamente. La autorreflexi6n esta determinada por un
interes de conocimiento emancipatorio. Las ciencias orientadas critica-
mente comparten este interes con la filosofia.

Naturalmente que mientras la filosofia permanezca prisionera de
la ontologia, esta expuesta ella misma a un objetivismo, que oculta el
nexo necesario de su conocimiento con el interes de emancipacion. S610
cuando la filosofia vueIva contra la apariencia de teoria pura, teoria
que pretende ser ella rnisma, la critica contra el objetivismo de las
ciencias, s6lo entonces puede ganar Ia filosofia, desde esta dependencia
reconocida de un interes determinante, la fuerza que, como filosofia apa-
rentemente sin supuestos, pretende reivindicar inutilrnente 11.

VI

En el concepto de interes determinante y orientador del conoci-
miento estan tornados ya los dos momentos, cuya relacion hay que
aclarar; estes son conocimiento e interes. Por la experiencia cotidiana
sabemos que las ideas, con mas frecuencia de 10que se cree, sirven para
dar motivos justificadores y legitimadores a nuestras acciones en Iugar
de los autenticos motivos. Lo que a este nivel se suele llamar raciona-
lizaci6n 10 llamamos ideologia en la dimensi6n del obrar colectivo. En
ambos cases se faisea el contenido manifiesto de proposiciones por la
uni6n no consciente de una conciencia aparentemente aut6noma a inte-
reses determinados. Con raz6n se orienta par tanto Ia disciplina del
pensar acadernico a desconectar tales intereses. En todas las ciencias se
han elaborado rutinas que controlan a la subjetividad frente a la simple
opini6n; y contra el influjo incontrolado de intereses mas consistentes
y profundos, intereses inherentes no tanto a los individuos cuanto a la
situaci6n objetiva de los grupos sociales, contra este tipo de intereses
ha surgido inclusive una nueva disciplina, la sociologia del conocimiento.
Pero eso s6lo es un aspecto del problema. Porque esta ciencia por otro
lado tiene que conquistar primero Ia objetividad de sus proposiciones
en lucha contra la presi6n y Ia seducci6n de intereses particulares, que
Ia engafian con respecto a los intereses fundamentales, a los cuales no

11. Th, W. Adorno, Sobre la metacritica de le teorle del conocimiento, Caracas
1970.
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s610 debe su ernpuje, sino masaun, las condiciones mismas de posible
objetividad en su critica.

La actitud dirigida hacia la disponibilidad tecnica, la cornprension
practica en la historia y la emancipaci6n con respecto a las fuerzas na-
turales primitivas, fija ya los puntos de vista especificos, bajo los cuales
puede ser captada la realidad como tal. En cuanto nosotros nos hacemos
conscientes de la insuperabilidad de estos limites trascendentales de toda
posible interpretaci6n del mundo, ya ha ganado, a traves nuestro, un
momento de la naturaleza su autonomia en Is naturaleza misma. Si es
posible que el conocimiento burle alguna vez su interes innato, entonces
solo en el sentido en que comprende que la mediaci6n entre sujeto y
objeto, que la conciencia filosofica cuenta exclusivamente como logro
de su sintesis, es una mediaci6n establecida desde un principio por los
intereses. En la reflexi6n el espiritu puede interiorizarse esta base natu-
ral. Su fuerza lIega a alcanzar hasta la 16gica de la investigacion.

Imitaciones 0 descripciones no son nunca independientes de mode.
los. La elecci6n de tales modelos descansa en actitudes, que exigen un
cuestionamiento critico, por medio de argumentos, puesto que tales actio
tudes no se pueden deducir logicamente ni se pueden compro bar ern-
piricarnente. Decisiones metodologicas de principios, diferenciaciones tan
fundamentales como entre ser categorial y no-categorial, entre propo-
siciones analiticas y sinteticas, entre contenidos descriptivos y emoti-
vos, tienen el caracter especifico de no ser ni arbitrarias ni apodicticas 12.

Tales decisiones metodo16gicas se muestran, una vez tomadas, como
convenientes a erradas. Esto, porque elIas se miden segun la necesidad
metodol6gica de intereses, que nosotros no pod emos fijar ni imitar, sino
que tenernos que acertar con ellos. Par eso mi primera tesis dice: Las
ucciones del sujeto trascendental tienen su base material en le historie
natural del genero humano.

Esta tesis, tomada en si, pudiera lIevar al malentendido, de que la
raz6n del hombre fuera, alga asi como las garras y los dientes de los
animales, un 6rgano de adaptaci6n. Pero los intereses de Ia historia ma-
terial, a los cuales referimos en ultima instancia los intereses orientado-
res del conocimiento, surgen al mismo tiempo de la naturaleza y de Ia
rupture cultural con esta naturaleza. Estes intereses encierran en si can
el momenta de imposici6n del instinto natural el momenta de liberaci6n
del dominio de la naturaleza misma. Ya al mismo interes de autocon-
servaci6n, tan natural como parece ser, corresponde un sistema social,
que compensa las deficiencias de la conformaci6n organics del hombre
y asegura su existencia historica contra una naturaleza que 10 arnenaza

12. M. White. Toward Reunion in Philosophy, Cambridge 1956.
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desde fuera, Pero Ia sociedad no es solo un sistema de autoconservacion.
Una naturaleza sugestiva, que se presenta en los particulates como libi-
do, aparece como desvinculada del circulo funcional de Ia mera auto-
conservacion y aspira a una realizaci6n utopica. EI sistema social asume
tam bien estas pretensiones individuales, que no estan necesariamente
en armenia con necesidades de una autoconservacion colectiva. Por eso
los procesos cognoscitivos, a los cuales esta unida necesariamente toda
socializacion, no pueden ser tornados unicamente como medios de repro-
duccion de la vida: en Ia misma medida determinan ellos Ia definicion
misma de esta vida. La mera supervivencia, aparenternente 10 mas sim-
ple, es ya siernpre una magnitud histories: puesto que Ia supervivencia
se mide por 10 que una sociedad se propone como su vida buena. Por
eso mi segunda tesis dice: EI conocitniento es instrumento de autocon-
servaci6n y en la misma medida tresciende le mera autoconservaci6n.

Los puntos de vista especificos desde los cuales captamos necesa-
riamente Ia realidad, determinan tres modelos categoriales de saber
posibles: informaciones que amplian nuestro potencial tecnico de ma-
nipulacion de Ia naturaleza; interpretaciones que permiten orientar las
acciones segun tradiciones comunes; y analisis, que liberan la conciencia
de poderes sedimentados ideologicamente, Estos puntos de vista surgen
del contexte de intereses de una especie, que por naturaleza esta atada
a medios deterrninados de socializacion: al trabajo, al Ienguaje y al
poder, EI genero humano asegura su existencia mediante sistemas de
trabajo social y autoafirmacion dominadora sobre la naturaleza; me-
diante Ia convivencia rnediada por la tradici6n y gracias a la comunica-
cion en la vida cotidiana; y finalrnente mediante la ayuda de procesos
de autoidentificacion, que consolidan de nuevo en cada nivel de indivi-
dualizacion Ia conciencia del individuo con relacion a las normas del
grupo, De esta forma los intereses orientadores del conocimiento se
adhieren a las funciones de un yo que mediante procesos de aprendizaje
se adapta a las condiciones de vida externa; de un yo que mediante pro-
cesos de formacion entra en el contexto comunicativo de la cotidianeidad
social; y de un yo que construye su identidad en medio del conflicto
entre pretensiones instintivas y presiones sociales. Esos Iogros revierten
de nuevo en las fuerzas productivas que acumula la sociedad;en 1a
tradicion cultural desde In cual la sociedad se autointerpreta; y en las
Iegitimaciones que la sociedad puede asumir 0 criticar. Por eso mi ter-
cera tesis dice: Los intereses orientadores del conocimiento se con/orman
0.n el "medium" de trabajo, len!Juaje y poder.

Naturalmente que la constelacion de conocimiento e intenls no es
Ia misma en todas las categorias. Ciertamente que aquella autonomia
sin supuestos, desde la cual el conocimiento capta te6ricamente la rea-
lidad, para que luego tal comprensi6n sea puesta al servicio de intereses
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ajenos al conocimiento, tal autonomia es ciertamente a este nivel siern-
pre pura apariencia. Pero el espiritu si puede volver sobre el contexto
de intereses que determinan con antelacion a su intervencion la relacion
sujeto-objeto. Esto solo es posible en la autorreflexion. Esta puede en
cierta manera recoger el interes pero no superarlo,

No en vano ni casualrnente se protegen los criterios de la autorre-
flexion de aquelJa ambivalencia caracteristiea, en la cual los modelos de
todos los dernas procesos cognoscitivos se deben sorneter a un cuestio-
namiento critico, Tales procesos son teoricarnente ciertos, El interes de
ernancipacion no es mera ilusion, puede ser determinado a priori. Aque-
110 que nos libera de la naturaleza, es en verdad el unico hecho, que
podemos conocer en su misma naturaleza: el len~uaje. Con su estruc-
tura se da para nosotros la comunicacion emancipatoria. Con la prirnera
fase se expresa inconfudiblemente la intencion de un consenso general
y libre de presiones. La comunicacion emancipatoria es 1a unica idea
que poseemos re.a1mente en el sentido de tradicion filosofica, Quiza por
esto mismo es por 10 que el lenguaje del idealismo aleman, segun el
cual "razon" implica ambos moment os, a saber, voluntad y conciencia,
es un 1enguaje que todavia no ha caido en desuso. Razon significaba para
ellos al mismo tiempo voluntad de razon. En la autorreflexion, un cono-
cimiento concuerda con el interes poria ernancipacion, gracias al cono-
cimiento mismo. El interes emancipatorio de conocimiento tiende a la
realizacion de 1a reflexion como tal. Por eso mi cuarta tesis dice: En la
fuerza de la eutorreilexion lleRan a uniiicerse el conocimiento y el in teres.

Naturalmente que solo en una sociedad emancipada, que hubiera
realizado la comunicacion critica y libre de sus rniembros, solo en una
tal sociedad se podria desarrollar la comunicacion de todos con todos
en un ambito de dialogo libre de opresiones, dialogo del cual tomamos
el modelo para una interaccion de un yo identico consigo mismo gracias
a su forrnacion y la idea de la verdadera comprension social. En este
sentido se basa la verdad de las proposiciones en la anticipacion de una
vida humana lograda plenamente. La apariencia onto16giea de 1a teoria
pura, bajo la cual quisieran desaparecer los intereses orientadores del
conocimiento, reafirma 1a ficcion, como si e1 dialogo socn'itico fuera
siempre y en todas partes algo posible. La filosofia ha presupuesto desde
sus comienzos que la comunicacion libre que implica 1a estructura mis-
ma del lenguaje, no s610 es algo anticipado y pretendido, sino que es
realidad. Precisamente 1a teoria pura, que pretende tenerlo todo desde
si rnisma, cae en su exterioridad, que se encuentra oprimida y se vuelve
pOl' esto mismo ideologia .. Solo cuando la filoso£1a descubre las huellas
ete la opresion en el proceso dialectico de la historia, apresi6n que siem-
pre ha deforrnado el dia10go y 10 ha desterrado de los canales de una
comunicaci6n libre y publica, solo entonces puede 1a filoso£1a impulsar
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el proceso emancipador, cuya anulacion, sin esta critica, estaria legiti-
mando. Se trata de impulsar el desarrollo del genera humane hacia su
ernancipacion. Por eso quisiera defender como quinta tesis: La unidad
de conocimiento e in teres se realize en le dislectice, que reconstruye eJ
dialogo reprimido en las huellas historices de su opresi6n.

VII

Las ciencias han conservado una cosa de la filosofia: la apariencia
de teoria pura. Esta apariencia no determina su praxis experimental,
sino solarnente su estatuto teorico. En cuanto este estatuto influye en
su praxis tiene inclusive un buen sentido la apariencia de teoria pura.
Las ciencias se glorian de utilizar sus metod os sin dejarse confundir pOI
una reflexion sobre los intereses que orientan y determinan el conoci-
mien to. En cuanto las ciencias metodologicamente ignoran 10 que hacen,
tanto estan mas ciertas de su discipi ina misma, es decir, estan mas cier-
tas y seguras del avance metodico al interior de un marco teo rico no
problematizado. La conciencia falsa tiene en este sentido una funcion
protect ora. Al nivel de la autorreflexion faltan a las ciencias los medios
de afrontar los riesgos que se siguen de un descubrimiento del nexo
necesario entre conocimiento e interes. EI fascismo logro producir una
fisica nacionalista y el estalinisrno pudo producir una genetics marxista-
sovietica, ciertamente mas digna de ser tomada en serio, unicamente
porque les faltaba Ia apariencia de objetivismo; este hubiera podido
inmunizar la ciencia contra los encantos peligrosos de una reflexion mal
urientada.

Pero la alabanza del objetivismo tiene que tener sus limites; alli
fue donde intervino con toda razon Husser! can su critica, aunque no
con los medias correctos. En cuanto Ia apariencia objetivista se convier-
te en cosrnovision afirrnativa, se invierte la miseria del inconsciente
metodologico en la virtud ambivalente de una confesion de fe cientifista.
EI objetivismo no impide a las ciencias, como creia Husserl, intervenir
en la practica de la cotidianeidad. En la cotidianeidad estan de una u
otra iorma integradas las ciencias. Pero no por ello desarrollan una efi-
cacia practice en el sentido de una racionalidad progresiva en el obrar.

EI estatuto teorico positivista de las ciencias nornologicas favorece
mas bien, mediante la tecnificacion, aquello que pretende reemplazar
un obrar critico y consciente. Este tipo de ciencias manejan la evalua-
cion de las inforrnaciones dad as par las ciencias experimentales, bajo el
punto de vista ilusorio, de que el dominio practice de la historia puede
ser reducido a disponibilidad tecnica de procesos objetivados. No menos
rico en consecuencia, fatal es el objetivismo en las ciencias herme-
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neuticas, Este tipo de positivismo protege un saber esteril contra la
apropiacion reflexiva de las tradiciones vigentes y encierra en conse-
cuencia la historia en el rnuseo. Guiadas por la actitud objetivista de
una teo ria que construye datos, se complementan mutua mente las cien-
cias nomologicas y las hermeneuticas en vistas a sus consecuencias
practices. Mientras estas ultimas desplazan el contexto tradicional como
no determinante, interpretan aquellas, desde el fundamento puro y lim-
pio que ha dejado la historia reprimida, la practica cotidiana exclusiva-
mente desde el circulo funcional del obrar instrumental. La dimensi6n
en Ia cual tendrian que entenderse racionaImente los hombres sobre los
objetivos y fines de su accion, queda de esta manera relegada a una
mera decision entre ordenes de valores cosificados 0 fe en fuerzas invi-
sibles e incontrolables 13. Si una reflex ion filos6fica, que al estilo de la
tradici6n qui ere comportarse objetivisticarnente frente a la historia, se
apodera de esta dimension abandonada por toda posibilidad de critica,
entonces viene el triunfo del positivismo en el mas alto nivel, como su-
cedio ya una vez en Comte. Esto sucede cuando la critica niega acriti-
camente su propio nexo con el interes de conocimiento emancipatorio,
en favor de la teoria pura. Una critica vacilante de este tipo proyecta el
proceso todavia por resolver del desarrollo del genero humano sobre
la dimension de una filosofia de la historia, que pretende dar dogmati-
camente normas de comportamiento. Una filosofia de la historie ence-
guecida s610 es la contreperte del decisionismo ciegc, La politiquerie
otgenized« burocreticemente es la que mejor se entiende con le neutreli-
dad veloretive de U1l3 contemplecion objetiva mal entendide.

Contra estas consecuencias practicas de una conciencia unilateral-
mente cientifista del positivismo 14 puede intervenir una critica, que
destruya la apariencia objetivista. Pero ciertamente que el objetivismo
no se rompe por la fuerza de una teorie renovada, como todavia sofiaba
Husserl, sino solamente por la develacion de aquello que el mismo ocul-

13. Cfr, mi articulo: Dogmetismo, rezon y decision, en: Teoria y praxis, Bue-
nos Aires 1966, pgs. 127 ss,

14. H. Marcuse ha analizado en su libro "El hombre unidimensional" los peli-
gros de una reduccion de la razon a racionalidad tecnica y de una reduccion de la
sociedad a Ia dimension de la disponibi lidad tecnica. En otro contexto da Helmut
Schelsky el mismo diagnostico : "Con la civi lizacion cientifica que el hombre mismo
planifica y crea, se presenta un nuevo peligro en el mundo: el peligro de que el
hombre se entienda solo con respecto a acdcnes exteriores encaminadas a cambiar
su mundo, determinando y manejando a los otros y a Sl mismo en es,a dimension
objetivada del obrar instrumental. Esta nueva autoalienaci6n del hombre, que
puede Hegar a 'obarle su propia identidad y Ia de los otros ... es eI peligro de que
el creador se pierda a SI mismo en su obra y e1 constructor en su construcdon. El
hombre teme ciertamente trsscender totalmente la objetividad Que el mismo ha pro-
ducido y el ser que el ha construido; por eso trabaja incansablemente en el desarro-
llo de autoobjetivacion cientifica" CH. Schelsky, Einsam!<eit und Freiheit, Hamburg
1963, S. 299).

75



ta: es decir, la develacion del nexo determinants entre conocimiento e
interes, La filosofia permanece fiel a su gran tradicion en cuanto reniega
de ella.

La cornprension de que la verdad de las proposiciones tiene que
ver en ultima instancia con la intencion de una vida autentica, es una
comprensi6n que hoy s610 puede conservarse sobre los escombros de
la ontologia. Ciertarnente que esta filosofia permanece como una espe-
cialidad al lado de las ciencias y desterrada de la opinion publica, mien-
tras la herencia de la tradicion, esa herencia que la filosofia ya aban-
dono, sigue viviendo al interior del estatuto teorico de las ciencias
humanas.

(El original aleman de este texto se titula: Erkenntnis und Interesse, en:
.liirgen Habermas, Technik und Wissenschaft 81s "Tdeologie", Frankfurt 1968,
pgs. 146 - 168).

76


