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c. Síntesis del contenido, tomando como punto de partida el índice. 

Esta es una summa teórica sobre el pensamiento sociológico y la construcción 
crítica de una teoría de lo social. Escrito no por un sociólogo sino por un 
filósofo, uno muy estudioso y con gran oficio analítico. De ahí que el texto es al 
tiempo una revisión del pensamiento de los principales autores constructores 
de la gran teoría sociológica, Weber, Durkheim, Mead, Marx y Parsons, y la 
propuesta de una configuración conceptual teórica, que partiendo de estos 
autores, apunta hacia un nuevo espacio de definición. Y quizás la gran 
novedad sea la recuperación del sociólogo George Herbert Mead, como un 
grande del pensamiento universal al lado de los autores clásicos como Marx, 
Weber y Durheim. También llama la atención que la propuesta social de 



Habermas toma como columna vertebral la genealogía Durkheim-Parsons, los 
creadores del estructural-funcionalismo, que queda de esta manera reconocido 
como el eje central de la teoría sociológica universal. Pero antes de ellos está 
el gran maestro de la estructuración social general, Weber, con su teoría-
filosofía de la modernidad y la racionalidad como el corazón del la construcción 
y desarrollo de lo social. Marx no es tan importante, queda marginal en este 
esquema, y sólo aparece al final para ser sometido a la crítica de un autor 
mayor, Weber. El libro se torna así en una obra mayor del pensamiento 
sociológico. Esta dividida en dos tomos y ocho partes, cuatro en la primera y 
cuatro en la segunda. Las cuatro primeras se dedican al tejido de lo que será la 
guía de la trama, la teoría de la racionalidad, el oficio filosófico en su máxima 
exposición. El autor central aquí es Max Weber y su tesis de la racionalidad y la 
modernidad. En la parte tres pasa revista a la teoría de la acción, y en la parte 
cuatro a la teoría crítica de la racionalidad con Lukács y Adorno. Todo queda 
listo para la proposición de la acción comunicativa como el centro constructor 
de la sociedad moderna. En la crítica a la razón funcionalista, el corazón del 
pensamiento sociológico, será Mead el que le permite introducir a la acción 
comunicativa dialogando con Wittgenstein. Después se dedica a desmontar y 
reordenar a Durkheim y a Parsons. Los conceptos claves introducidos aquí son 
el sistema y el mundo de vida. Algo así como el orden y el caos en la vida 
social. Y de ahí remata su texto con una crítica a Marx y con la proposición de 
una teoría crítica constructiva de la vida social a partir de la acción 
comunicativa.  

d. Sugerencia: ¿cuál es la parte más importante? 

Difícil definir cual es la parte más importante del texto. Por una parte toda la 
argumentación inicial sobre la racionalidad y la acción y la obra de Max Weber, 
tiene una gran importancia para entender el aparato crítico y la argumentación 
de Habermas. Pero será hasta el tomo dos y la parte correspondiente al 
diálogo entre Durkheim y Mead, el que proponga las bases de la teoría social 
que el autor defiende. La crítica de Parsons es central, es el gran sociólogo del 
siglo veinte. Así pues si se tuviera que tomar una decisión, sería  la parte cinco 
la más peculiar de la obra, la que retoma a Mead y la teoría de la comunicación 
sociológica fundacional. 
 
 
TERCERA PARTE: COMENTARIO 
 

5. Importancia teórica-conceptual del libro. Aportaciones de la obra a  
los estudios sobre comunicación y a la comunicología. 

Este es un libro fundamental para la construcción de una Comunicología 
posible. El problema que tiene es que supone una cultura sociológica, como 
fuente teórica, que no es común en el mundo de la comunicación académica. Y 
por otra parte supone una disciplina de orden analítico que sólo el oficio 
filosófico permite, lo cual tampoco es común en el mundo de la comunicación 
académica. Así que el resultado es que aún es un texto desaprovechado. El 
pensamiento comunicacional se ha caracterizado por su inclinación sociológica, 
es su fuente principal, pero la erudición y cultura sociológica no son cualidades 
del campo de la comunicación.  

 



6. Importancia social (fama, presencia en el campo). 
El libro goza de una gran fama, porque sería incómodo no reconocer en el 
campo académico de la comunicación a un texto que lleva en el título una 
referencia explícita a la comunicación, y que tiene un reconocimiento universal 
en el mundo de las ciencias sociales y las humanidades. Pero hasta ahí llega el 
asunto. Todo mundo reconoce que es importante, pero pocos lo han leído, y 
menos aún lo han integrado a sus procesos teóricos de construcción del propio 
espacio conceptual. En ese sentido sigue siendo un texto ajeno. 
 

7. Ubicación del libro dentro de la obra del autor. 
El texto  Teoría de la acción comunicativa es la obra más importante de 
Habermas hasta la fecha, su aportación crítica a la construcción de una teoría 
general de lo social.  Otros textos del autor son Historia y crítica de la opinión 
pública, Teoría y praxis, Ciencia y técnica como ideología, El discurso filosófico 
de la modernidad y El pensamiento postmetafísico. Todo su trabajo se ha 
dirigido a reencausar un proyecto de racionalidad constructiva y emancipadora. 
Habermas nace en 1929, está asociado a la escuela de Frankfurt por su trabajo 
al lado de Adorno en los años cincuenta, pero su trabajo intelectual es más 
autónomo e independiente que esa asociación histórica. 
 


