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EL MUNDO DE LA VIDA COMO HORIZONTE 
DE LA EXPERIENCIA FORMATIVA.

PERSPECTIVAS PARA UNA TEORÍA CRÍTICA 
DE EDUCACIÓN.

AēĉėĊĆ DŃĆğ

RĊĘĚĒĊē
 A partir de la interpretación que realiza Habermas de la categoría fenomenológica de mundo 
de la vidaǡ se propone leer la misma en clave de horizonte y contenido de la experiencia formativaǤ 
Para fundamentar esta colocaciónǡ se mostrará que la estructuración de la experiencia reƪeja la arquiǦ
tectura del mundo de la vidaǡ en la medida en que va asociada con la organización tricotómica de los 
actos de habla y con el saber de fondo constitutivo del lebensweltǤ Por último se muestran líneas de 
indagación queǡ en términos de teoría crítica de educaciónǡ se abren desde esta perspectivaǤ 

PĆđĆćėĆĘ ĈđĆěĊǣ 
Formaciónȁ Mundo de la vida ȁ Teoría de la acción comunicativa ȁ Teoría crítica de la educaciónǤ

AćĘęėĆĈę
 Based on the HabermasƲs interpretation of phenomenologicalƲs category of the lifeǦworldǡ itƲs 
proposed to read it in a formative experience horizonƲs keyǤ To support this placementǡ it will shown 
that the structuring of experience is reƪecting the architecture of the lifeǦworldǡ in so far as it is asǦ
sociated with the tricotomic organization of speech acts and lebensweltƲs knowledge of constitutive 
backgroundǤ
 The work explores the possibilities of interpreting the lifeǦworld as horizon and content of the 
formative experienceǤ Finallyǡ the lines of inquiry are open from this perspectiveǡ in terms of critical 
theory of educationǤǳ

 KĊĞĜĔėĉĘǣ 
Formation ȁ LifeǦworld ȁ Theory of communicative action ȁ Critical theory of educationǤ

PėĊĘĊēęĆĈĎŘē

 En el ámbito de las ciencias de la educaciónǡ ha sido vasto el campo de aplicaciones y 
derivaciones que se ha realizado de la obra de HabermasǤ Asíǡ por ejemploǡ la lectura de Co-
nocimiento e Interés fundamentó en el campo de la didáctica y el desarrollo curricularǡ una miǦ
rada crítica sobre el conocimiento a enseñarǤ Por su parteǡ la recepción de Teoría de la Acción 
Comunicativa estuvo eclipsada Ǧespecialmente en disciplinas como pedagogíaǡ didácticaǡ gesǦ
tión institucionalǦ por las posibilidades analíticas que la noción de acción comunicativa ofrecía 
en términos de crítica a la racionalidad instrumentalǤ   
 Un caso arquetípico ha sido la consideración de la institución escolarǤ Es posible interǦ
pretar la función de la escuela en el seno de sociedades complejasǡ esto esǡ cómo se vincula a 
los procesos de reproducción culturalǡ integración social y socializaciónǡ y a la conformación 



Revista Horizontes Sociológicos | AAS | ĆŕĔ ͖ | ēŮĒĊėĔ ͘ ȁ JulioǦDiciembre de ͖͔͕͘ ȁ ISSN ͖͚͗͘Ǧ͚͙͘͜ ȁ ĕĕǤ ͕͗͜Ǧ͕͙͕
͕͗͝

ANDREA DÍAZ | Eđ ĒĚēĉĔ ĉĊ đĆ ěĎĉĆ ĈĔĒĔ čĔėĎğĔēęĊ ĉĊ đĆ ĊĝĕĊėĎĊēĈĎĆ ċĔėĒĆęĎěĆǤ PĊėĘĕĊĈęĎěĆĘ ĕĆėĆ ĚēĆ ęĊĔėŃĆ ĈėŃęĎĈĆ ĉĊ đĆ ĊĉĚĈĆĈĎŘē

de la esfera públicaǤ Esta colocación fue materia de un extenso debate entre quienes se proǦ
pusieron interpretarla desde el marco teórico que ofrece la acción comunicativa ȋMasscheǦ
leinǡ ͕͕͝͝Ǣ García Carrascoǡ ͕͗͝͝Ǣ Youngǡ ͕͗͝͝Ǣ Gimeno Lorenteǡ ͕͘͝͝Ǣ Prestesǡ ͕͚͝͝ y ͕͝͝͝ȌǤ

 La posibilidad de fundamentar en el corpus habermasiano una pedagogía basada en 
la acción comunicativaǡ como expresión identitaria de una teoría crítica de educaciónǡ ha sido 
una de las vetas más discutidas de la recepción de Habermas en el ámbito de las ciencias de la 
educaciónǤ La disputa en torno a la especiƤcidad de la acción educativa giróǡ en gran medidaǡ 
alrededor de la posibilidad de ser expresada en términos de acción comunicativa ȋCfrǤ PresǦ
tesǡ ͕͝͝͝Ǣ Gimeno Lorenteǡ ͕͘͝͝Ǣ Longhiǡ ͖͔͔͜Ǣ García Carrascoǡ ͕͗͝͝Ǣ Zaslavskiǡ ͖͔͕͕ȌǤ

 Sobre esta cuestión existe un abanico de posiciones en el seno de la teoría crítica de 
la educaciónǤ Aun cuando se reconoce que es una estructura del mundo de la vida1ǡ la escuela 
encierra en sí la antinomia de responder a coacciones sistémicas y atender los espacios del 
mundo de la vida ȋPrestesǡ ͕͚͝͝ǣ͕͔͚ȌǤ La institución debe enfrentar la tensión entre el princiǦ
pio pedagógico que marca su particularidad y la organización burocráticaǢ de la forma en que 
se resuelva esta contradicción dependerá que la escuela realice su tarea o genere formas de 
distorsión que podrían poner en crisis su misión en el proceso de transmisión cultural y formaǦ
ción de la personalidad ȋPrestesǡ ͕͚͝͝ǣ͕͖͕ȌǤ Sin llegar a plantearlo en términos de antinomiaǡ 
otros autores coinciden en reconocer la doble naturaleza de la escuela ȋLonghiǡ ͖͔͔͜ǣ͕͖͛ȌǤ 
Como ámbito donde sistema y mundo de la vida se intersecan2ǡ la institución escolar cumple 
la doble función de mantenimiento del sistema social e integración simbólica de la sociedadǣ

ǲDe esta forma la reproducción del mundo de la vidaǡ como función que desempeǦ
ña la Institución Escolarǡ contribuye al mismo tiempo a la integración sistemática 
de la sociedadǡ en cuanto que sirve a la legitimación y soporte de sentidoǳ ȋGimeno 
Lorenteǡ ͕͘͝͝ǣ͚͝ȌǤ

 En los años que lleva debatiéndose esta obraǡ la espesura que abre el concepto de 
mundo de la vida y sus formas de reproducción son las menos frecuentadas en teoría e inǦ
vestigación educativaǤ Sin embargoǡ hay en este proceso un potencial de emancipaciónǡ vital 
para pensar una perspectiva educativa críticaǡ que es reconocido por autores como Welton y 
Pusey en el ámbito de la educación de adultosǤ 

 AƤrman que el lebensweltǡ formulado tempranamente en la obra de Habermasǡ va a 
tener una importancia decisiva en toda la reƪexión posteriorǤ El mundo de la vida esǡ en paǦ
labras de Weltonǡ el reino de la interacción intersubjetiva yǡ por esta característicaǡ puede 
ser considerado el centro de gravitación de la forma de vida democrática e igualitaria de una 
organización social ȋWeltonǡ ͕͙͝͝ȌǤ El autor proponeǡ desde esta clave de lecturaǡ mirar las 
formas de colonización del mundo de la vida como patologías que trastocanǡ entre otras coǦ
sasǡ la estructura y la dinámica de la esfera pública y de la privadaǤ Si bien su trabajo está penǦ
sado como una defensa del mundo de la vida en la educación de adultosǡ sus premisas nos 
permiten resaltar la centralidad del lebensweltǡ al tiempo que vincular este concepto al clásico 
proceso de formación ȋbildungȌǡ expresado desde una perspectiva postmetafísicaǡ como forǦ
mación de la ciudadanía democráticaǤ

͕ǤǦ La expresión ǲestructura del mundo de la vidaǳ corresponde a PrestesǤ Entendemos que tal nominación no es clara y pueǦ
de confundirse con los componentes estructurales del mundo de la vidaǤ La misma objeción podría hacerse a la expresión 
ǲespacios de mundo de la vidaǳ en la escuelaǤ Tal vezǡ el disentimiento de fondo se concentre en la concepción que la autora 
tiene de la escuelaǤ
͖ǤǦ Gimeno Lorente retoma de Miedema la idea de considerar que la ǲInstitución escolar se ubica simbólicamente en la inteǦ
rrelación teórica de los conceptos de sistema y mundo de la vidaǳǤ
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 En el presente artículo nos proponemos demostrar argumentativamente que el munǦ
do de la vida puede actuar como horizonte formativo donde anclar e interpretar la constituǦ
ción de experiencias de ciudadanía democráticaǤ Así como la pedagogía clásica acude a la culǦ
tura y a la naturaleza para fundamentar la Bildungǡ se propone asentarla en la interpretación 
pragmática que realiza Habermas del mundo de la vidaǤ Esta noción es colocada en la Teoría 
de la Acción Comunicativa desde un plano empíricoǦanalítico pero también como condición de 
posibilidad de la experiencia que los actores hacen sobre el mundoǤ Resaltando esta caracteǦ
rísticaǡ se aƤrma que la lebenswelt constituye un contexto que aunque es ilimitadoǡ establece 
límitesǤ

 El recorrido analítico propuesto presenta sumariamente la apropiación habermasiana 
de la lebenswelt en la Teoría de la Acción Comunicativaǡ enfatizando su función en el proceso 
de reproducción cultural de la sociedad ȋIȌǤ A continuaciónǡ se desarrolla la tesis que propone 
considerar el mundo de la vida como horizonte de la experiencia formativa ȋIIȌǤ Finalmenteǡ se 
presentan algunas líneas de indagación que abre la perspectiva sobre el mundo de la vidaǡ en 
términos de teoría crítica y de investigación educativaǤ

IǤǦ Eđ ĈĔēĈĊĕęĔ ĕėĆČĒġęĎĈĔ ĉĊ ĒĚēĉĔ ĉĊ đĆ ěĎĉĆ Ċē TĊĔėŃĆ ĉĊ đĆ AĈĈĎŘē 
CĔĒĚēĎĈĆęĎěĆǤ

 El concepto de mundo de la vida aparece tardíamente en la obra de Husserl luego de 
constatar aspectos problemáticos de la cientiƤcidad moderna͗Ǥ El concepto de verdad obǦ
jetivaǡ y sobre todo la atemporalidad y antihistoricidad del saber cientíƤco condujeron a las 
ciencias a un callejón sin salidaǤ La intención de Husserl es descubrir la causa de la crisis de las 
ciencias y buscar líneas de superación y renovaciónǤ  En esa búsquedaǡ el autor retrocede al le-
bensweltǡ lo que supone poner en primer plano la doxaǤ Las evidencias del ámbito de la doxaǡ 
anteriores a las del saber cientíƤco objetivoǡ constituyen el estrato más profundo y primigenio 
de la experienciaǡ por lo que deberá buscarse en ese ámbito el fundamento de las evidencia 
de las cienciasǤ

 En La crisis de las ciencias europeasǡ el mundo de la vida es visualizado como ǲel horiǦ
zonte de nuestras metas inmediatasǡ particulares y cambiablesǡ ó como el horizonte de Ƥnes 
permanentesǳ ȋBonillaǡ ͕͛͜͝ȌǤ DeƤnido como reino de evidencias originariasǡ el conocimiento 
precientíƤco del lebenswelt desempeña la función de posibilitar al hombre el cumplimiento 
globalmente satisfactorio de las metas de su vida prácticaǤ

 En la Teoría de la Acción Comunicativaǡ Habermas recupera la imagen del horizonte 
que se desplaza al cambiar el lugar en que uno se sitúaǡ que puede dilatarse y contraerseǤ En 
términos de teoría de la acciónǡ la noción de mundo de la vida es reconstruida a partir de los 
desarrollos de Husserlǡ Schützǡ Berger y Luckmann para despojarla de las estructuras de la 
Ƥlosofía de la conciencia yǡ por tantoǡ hacer que quede anclada a la perspectiva de la teoría 
socialǡ para poder dar cuenta de un mundo intersubjetivamente compartidoǤ

 El mundo de la vida es caracterizado como el entorno donde se mueven los agentes 
comunicativosǤ La situación queda deƤnida para el actor como el centro de su mundo de vida 
y está compuesta por los fragmentos de temasǡ Ƥnes y planes de acción que se destacan y 
articulan en cada momento en particularǤ Por esta razónǡ aƤrma Habermasǡ es queǡ en este 

͗ǤǦ Husserlǡ EǤ ȋ͕͕͝͝ȌǤ La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendentalǤ Barcelonaǣ CríticaǤ
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entorno vitalǡ los horizontes de la situación se desplazanǡ se dilatan o encojenǡ pero nunca 
pueden trascender el mundo de la vidaǤ

 El lebenswelt constituye un contexto que siendo él mismo ilimitadoǡ establece empero 
límitesǤ Es ilimitado en el sentido que este horizonte de acciónǡ al estar formado por patrones 
de interpretación transmitidos culturalmente y organizados lingüísticamenteǡ es plausible de 
expansión y transformaciónǤ Sin embargoǡ y por la misma razónǡ se acentúa la inmanencia de 
las formas del entendimiento lingüístico respecto al mundo de la vida por lo que no hay nada 
que sea exterior o anterior a élǢ las estructuras del mundo de la vida Ƥjan las formas de la inǦ
tersubjetividad del entendimiento posibleǤ

 El mundo de la vida es constitutivo del entendimiento como talǢ en esto se diferencia 
de los conceptos formales de mundoǤ En los conceptos formales de mundoǡ hablante y oyenǦ
te pueden cualiƤcar los referentes posibles de sus actos de habla de modo que puedan refeǦ
rirse a ellos como algo objetivoǡ normativo o subjetivoǤ El mundo de la vida no permite estas 
caliƤcacionesǡ hablante y oyente no pueden referirse a él como algo intersubjetivoǢ más bienǡ 
el mundo de la vida es el horizonte en el cuál se muevenǡ en tanto que intérpretes pertenecen 
a él junto con sus actos de hablaǤ

 Por esto expresa Habermas que el mundo de la vida implica a los actores desde la seǦ
gunda persona del pluralǢ esa comunalidad se asienta en un saber sobre el que hay consenso 
y es Ȃen principioǦ aproblemáticoǤ Este mundo de la vida cotidiano actúa como un sistema de 
referencia que está en la base de las exposiciones narrativasǤ AƤrma Habermasǣ

ǲEn la práctica comunicativa cotidiana las personas no sólo se salen mutuamente al 
encuentro en la actitud de participantesǡ sino que también hacen exposiciones naǦ
rrativas de lo que acaece en el contexto de su mundo de la vidaǤ La narración es una 
forma especializada de habla constatativa que sirve a la descripción de sucesos y 
hechos socioǦculturalesǤ A la base de sus exposiciones narrativas los actores ponen 
un concepto no teóricoǡ ǲprofanoǳǡ de ǲmundoǳǡ en el sentido de mundo cotidiano 
o mundo de la vidaǡ que deƤne la totalidad de los estados de cosas que pueden queǦ
dar reƪejados en historias verdaderasǳ ȋHabermasǡ ͕͛͜͝ǣ͕͗͝ȌǤ

 El hecho de que los sujetos no puedan objetivar su mundo de la vidaǡ ni referirse a él 
como algo objetivoǡ normativo o subjetivoǡ hace imprescindible que sea reconocible a través 
de las interpretaciones que desde él se hacen en los actos de hablaǤ El mundo de la vida es el 
horizonte en el cual los hablantes se muevenǡ por tantoǡ sus emisiones muestran la riqueza de 
ese mundo en tanto mundo construido intersubjetivamenteǤ

 Si el mundo de la vida se reproduce a través del lenguajeǡ las acciones orientadas al 
entendimiento ocupan un lugar central en la reproducción culturalǡ la integración social y la 
socializaciónǤ En cada uno de estos procesosǡ los componentes estructurales del mundo de la 
vida quedan implicados y anclados por medio de la acción comunicativaǣ

ǲBajo el aspecto funcional de entendimientoǡ la acción comunicativa sirve a la traǦ
dición y a la renovación del saber culturalǢ bajo el aspecto de coordinación de la 
acciónǡ sirve a la integración social y a la creación de solidaridadǢ y bajo el aspecto de 
socializaciónǡ Ƥnalmente sirve a la formación de las identidades personalesǳ 
ȋHabermasǡ ͕͛͜͝ǣ͕͚͝ȌǤ

 En estos procesos de reproducciónǡ las nuevas situaciones son vinculadas a los estados 
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del mundo ya existentesǡ como contenidos y signiƤcados de la tradición cultural ȋdimensión 
semánticaȌǡ en relación al espacio de integración social y al tiempo histórico como sucesión 
generacionalǤ A cada uno de estos procesos de reproducción culturalǡ integración social y 
socialización corresponden los componentes estructurales del mundo de la vida que son la 
culturaǡ la sociedad y la personalidadǤ

 La cultura corresponde ǲal acervo de saberǡ en que los participantes en la comunicaǦ
ción se abastecen de interpretaciones para entenderse sobre algo en el mundoǳǤ La sociedad 
incluye ǲlas ordenaciones legítimas a través de las cuales los participantes en la interacción 
regulan sus pertenencias a grupos socialesǡ asegurando con ello la solidaridadǳǤ Y la personaǦ
lidadǡ se reƤere a ǲlas competencias que convierten a un sujeto en capaz de lenguaje y de acǦ
ciónǡ esto esǡ que lo capacitan para tomar parte en procesos de entendimiento y para aƤrmar 
en ellos su propia identidadǳ ȋCfrǤ Habermasǡ ͕͛͜͝ǣ͕͚͝ȌǤ

 La reproducción cultural del mundo de la vida aseguraǡ entoncesǡ la continuidad de 
la tradición y la coherencia del saberǡ de los que se nutre la práctica comunicativa cotidianaǡ 
ya que por medio de ellos las nuevas situaciones son puestas en relación con los estados del 
mundo existentesǤ La continuidad y la coherencia se miden por la racionalidad del saber que 
se toma como válidoǢ las perturbaciones en el proceso de reproducción cultural se maniƤesǦ
tan como pérdida de sentido con las consiguientes crisis de legitimación y de orientaciónǤ

 La integración social del mundo de la vida se encarga de que estas mismas situaciones 
queden vinculadas en la dimensión del espacio social al mundo ya existenteǡ fundamentalǦ
menteǡ cuidando de que las acciones queden coordinadas a través de relaciones interpersoǦ
nales legítimamente reguladas y da continuidad a la identidad de los grupos en un grado que 
baste a la práctica comunicativa cotidianaǤ La coordinación de las acciones y la estabilización 
de las identidades de grupo tienen aquí su medida en la solidaridad de los miembrosǡ por lo 
que las perturbaciones de la integración social se traducen en anomia y conƪictosǤ 

 Por medio de la socializaciónǡ los miembros conectan las nuevas situaciones que se 
producen en la dimensión del tiempo histórico con los estados del mundo ya existentesǤ De 
este modoǡ se asegura a las generaciones siguientes la adquisición de las capacidades generaǦ
lizadas de acción y se asegura la sintonización de las vidas individuales con las formas de vida 
colectivasǤ Las capacidades interactivas y los estilos personales de vida tienen su medida en la 
capacidad de las personas para responder autónomamente por sus accionesǤ

 En la perspectiva habermasianaǡ mundo de la vida y acción comunicativa son concepǦ
tos necesariamente complementariosǤ La acción comunicativa es un proceso cooperativo de 
interpretación en la que los participantes se reƤeren al mundo objetivoǡ social y subjetivo 
desde el trasfondo del mundo de la vidaǡ que provee los insumos de los que se abastecen las 
interpretacionesǤ El mundo de la vida es condición de posibilidad del proceso cooperativo 
al Ƥjar las formas de la intersubjetividad del entendimiento posibleǤ Al mismo tiempoǡ este 
mundo de la vida es recreadoǡ transformado y Ƥjado por las estructuras del entendimiento 
intersubjetivoǤ
 
 El mundo de la vida provee una cobertura a la acción comunicativaǢ esta estructura en 
forma de red de comunicaciones le ofrece un consenso de fondo que se encarga de absorber 
los riesgos de disentimiento ȋHabermasǡ ͕ ͔͝͝ǣ͜͝ȌǤ En esta función amortiguadora que cumple 
el mundo de la vida es vital la noción de experiencia y saberǤ El saber que forma el mundo de la 
vida común constituye un horizonte referido a la situaciónǢ es un saber contextual dependienǦ
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te de los temas que se suscitan en cada casoǢ y es un saber de fondo constitutivo del mundo 
de la vidaǤ 

 El saber de fondo se presenta bajo el modo de una certeza directaǤ No hay posibilidad 
de tomar distancia respecto de este saberǡ todas las experiencias que los agentes realizan 
son posibles en y a partir de este saber de fondoǤ Habermas señala el carácter paradójico del 
mismo ya queǣ

ǲfalta la interna conexión con la posibilidad de poder volverse problemáticoǡ porǦ
que solo en el instante en que es dicho queda en contacto con las pretensiones 
de validez susceptibles de críticaǡ transformándose con ello en un saber ƤableǤ Las 
certezas permanecen inconmovibles hasta que se derrumbanǡ en términos de faliǦ
bilidad no representan saber algunoǳ ȋHabermasǡ ͕͔͝͝ǣ ͙͝ȌǤ

 Ademásǡ este saber se caracteriza por su fuerza totalizadoraǣ
 

ǲEl mundo de la vida forma una totalidad con un centro y con límites indeterminaǦ
dosǡ porosos queǡ sin embargoǡ no son límites trascendibles sino más bien límites 
que retrocedenǲȋHabermasǡ ͕͔͝͝ǣ ͙͝ȌǤ

 ȁPor últimoǡ es el holismo del saber de fondo el que lo torna impenetrable pese a su 
aparente transparenciaǡ y es el que da cuenta de la espesura del mundo de la vidaǤ
 

ǲEn él están fundidos los componentes que sólo con las experiencias problematiǦ
zadoras se escinden en diversas categorías de saberǤ En cualquier casoǡ es desde la 
atalaya del saber temáticoǡ es decirǡ desde la atalaya del saber diferenciado ya en 
hechosǡ normas y vivencias desde donde el analista del lenguajeǡ al menos cuando 
procede en términos de  una pragmática formalǡ vuelve su mirada hacia el mudo de 
la vidaǳ ȋHabermasǡ ͕͔͝͝ǣ͚͝ȌǤ

 El riesgo de disentimiento es recibido a través de la experienciaǡ que quiebra la rutiǦ
na de lo comúnǡ lo familiarǡ de aquello que se da por sentadoǤ Éstas experiencias ǲdiscurren 
en sentido contrario a las formas habituales de percepciónǡ provocan sorpresasǡ nos hacen 
percatarnos de lo nuevoǤ Las experiencias son siempre nuevas experiencias y constituyen el 
contrapeso de lo que nos resulta familiarǳ ȋHabermasǡ ͕͔͝͝ǣ͜͜ȌǤ La experienciaǡ por tantoǡ 
elabora lo nuevo vinculándolo a los estados del mundo ya existenteǡ básicamenteǡ en esto 
consiste el proceso de reproducción del mundo de la vidaǤ 

 Las características mencionadas del saber de fondo Ǧinmediatezǡ fuerza totalizadora y 
estructura holísticaǦ podrían explicar según Habermas el carácter paradójico del mundo de la 
vidaǣ

ǲLas tres características ȋǥȌ quizá pueda explicar la paradójica función que el munǦ
do de la vida cumple como fondo y sueloǡ la de oponer un dique al aƪujo de continǦ
gencias manteniendo empero el contacto con la experienciaǤ El mundo de la vidaǡ 
a partir de garantías tomadas de la experiencia como único lugar de donde pueden 
tomarseǡ levanta un muro contra las sorpresas que a su vez provienen también de 
la experienciaǳ ȋHabermasǡ ͕͔͝͝ǣ ͚͝ȌǤ

 Los sujetos que obran comunicativamente elaboran una experiencia de su mundo de 
la vida como un todo intersubjetivamente compartido que se mantiene en el trasfondoǤ Es 
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en esa experiencia de acción intersubjetiva donde los actores dirimenǡ elaboranǡ estructuran 
saberes acerca del mundo objetivoǡ social y subjetivoǤ En ese espacio de acciónǡ es la fuerza 
problematizadora de las experiencias críticas la que separaǡ en el mundo de la vidaǡ trasfondo 
y primer planoǤ Por eso aƤrma queǡ

ǲLa estructuración de la experiencia reƪeja la arquitectura del mundo de la vida en 
la medida en que va asociada con la estructura tricotómica de los actos de habla y 
con el saber de fondo constitutivo del mundo de la vidaǳ ȋHabermasǡ ͕͔͝͝ǣ͛͝ȌǤ

 Sin embargoǡ la experiencia que los actores tienen del mundo de la vida solo puede 
objetivarse como talǡ en la medida que toman distancia y adoptan una actitud contemplativaǤ 
Sólo así el agente puede percibirse como producto de la tradición con la que se relacionaǡ 
de grupos solidarios a los que pertenece y de procesos de socialización y aprendizaje a los 
que está sujetoǤ Sobre este primer paso objetivanteǡ puede la red de acciones comunicativas 
constituirse en el medio a través del cual se reproduce el mundo de la vidaǡ en tanto los comǦ
ponentes estructurales son condensaciones y sedimentos de los procesos de entendimientoǡ 
de coordinación de la acción y de socializaciónǤ 

 El mundo de la vida ofrece recursos a la acción comunicativa que pasa por las esclusas 
de la tematización y hace posible el dominio de situacionesǡ constituye el stock de un saber 
acreditado en la práctica comunicativaǤ A su vezǡ por los procesos de interpretaciónǡ se consoǦ
lidan patrones de interpretación que pueden transmitirseǢ se adensa en la red de interacción 
de los grupos sociales generando valores y normasǤ Finalmenteǡ por la vía de los procesos de 
socializaciónǡ el saber del mundo de la vida se transforma en actitudesǡ competenciasǡ formas 
de percepción e identidades ȋHabermasǡ ͕͔͝͝ǣ͝͝ȌǤ

 En Teoría de la Acción Comunicativa se amplía el horizonte teórico al interpretar la 
sociedad como sistema y como mundo de la vida simbólicamente estructuradoǤ Esta última 
perspectiva permite ver lo social conƤgurado en la red de interacciones lingüísticasǡ que se reǦ
produce a través de acciones comunicativasǤ Examinaremos a continuación las posibilidades 
formativas de esa trama intersubjetivaǤ

IIǤǦ Eđ ĒĚēĉĔ ĉĊ đĆ ěĎĉĆ ĈĔĒĔ čĔėĎğĔēęĊ Ğ ĈĔēęĊēĎĉĔ ĉĊ đĆ ĊĝĕĊėĎĊēĈĎĆ ċĔėĒĆęĎěĆǤ

 El mundo de la vida se constituye como horizonte y contenido de la experiencia forǦ
mativa en dos aspectosǤ Por un lado Ƥja un límite que no puede trascenderse y tiene que ver 
con las condiciones de la intersubjetividad que se expresan en el entendimiento lingüísticoǤ 
En este sentidoǡ el mundo de la vida está estructurado por formas histórico culturales que 
traducen el desarrollo evolutivo de las sociedadesǡ en particularǡ el grado de racionalidad hisǦ
tórico alcanzadoǤ Al mismo tiempoǡ es desde los modos culturales que expresan el mundo 
de la vida que se tematizan y problematizan los propios horizontes de acción cuando se hace 
uso del habla argumentativaǡ en especialǡ cuando alguna de las pretensiones de validez se ha 
vuelto problemáticaǤ Aquí el mundo de la vida se comporta como proveedor de contenidos a 
la experiencia formativaǤ Como depósito de deƤniciones necesarias para coordinar la acciónǡ 
el mundo de la vida provee de formas queǡ pasadas por la acción comunicativaǡ resultan moǦ
delos de interpretaciónǡ valoresǡ normas y competenciasǡ modos de percepción e identidaǦ
desǤ Estas formas son interpretadas por Habermas como condensaciones y sedimentaciones 
de procesos de entendimientoǡ lo que lleva a situarlas en la tensión inherente al proceso de 
reproducción socialǡ en tanto formas intersubjetivamente producidas y sujetas a transformaǦ
ciones y reformulacionesǤ
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 Por estoǡ el mundo de la vida constituye un horizonte cultural que muestra el desarroǦ
llo histórico evolutivo de las estructuras del entendimiento intersubjetivoǤ Como construcǦ
ción históricaǡ dinámicaǡ está sujeta a transformaciones y reconstruccionesǡ en este sentido 
es que sus límitesǡ dice Habermasǡ son móvilesǡ pueden estrecharse o ampliarseǡ pero nunca 
trascenderseǡ en el sentido que estamos inmersos en élǤ Las formas culturales se expresan 
en los distintos componentes estructurales Ǧculturaǡ sociedad y personalidadǦ también deben 
ser leídas como productos dinámicos de procesos de interacción que Ƥjan saberesǡ relaciones 
sociales reguladas como legítimas y competencias de reciprocidad sobre las que se asienta y 
diferencia la individualidadǤ 

 Esta característica del mundo de la vida como horizonte móvil es importante para el 
proceso de formación por las posibilidades interpretativas que ofreceǤ Si el mundo de la vida 
Ƥja los límites del entendimiento posibleǡ estos son situados en la interacción socialǤ En este 
puntoǡ debe enmarcarse esta aƤrmación en el sentido progresivo que la racionalidad asume 
en un autor como HabermasǤ Con esto queremos subrayar que las posibilidades de expansión 
del mundo de la vida hacia formas de vida emancipadasǡ están inscriptas en la propia expeǦ
riencia intersubjetivaǤ Por estoǡ el límite que el mundo de la vida impone a la formación debe 
ser leído en clave positivaǡ esto esǡ no como restricción sino como posibilidad de emancipaǦ
ción de la experiencia históricaǤ 

 Por últimoǡ el mundo de la vida está compuesto por las formas culturales que constiǦ
tuyen los patrones de interpretación Ȃen principio no problemáticosǦ que dispone el sujeto y 
que le permiten interactuar en el mundo socialǤ En el uso que el sujeto hace de estos patrones 
de interpretación que se expresan en el habla constatativaǡ queda implicado al mundo de la 
vidaǤ Esto equivale a decir que por la situación pragmática del hablaǡ el sujeto va construyenǦ
do progresivamente su pertenencia al mundo de la vidaǤ El mundo de la vidaǡ como sistema 
de referencias que se expresa en el hablaǡ es ahora condición de posibilidad porque forma el 
contenido del proceso de formaciónǤ 

 Es esta imagen del mundo de la vida como entorno que no puede trascenderseǡ ni 
sobrepasarseǡ pero sin embargo tiene la particularidad de que sus límites pueden contraerse 
o dilatarse desde dentroǡ desde la propia actividad intersubjetivaǡ la que nos anima a colocar 
este concepto como horizonte de posibilidad de la formaciónǤ

 La posibilidad de reconstruir una concepción de formación anclada en el mundo de la 
vidaǡ se sostiene en última instancia en un supuesto basal y es que el mundo de la vida actúa 
como horizonte de la experiencia formativaǤ Es decirǡ que el proceso en el que Ȃy por medio 
del cualǦ se ediƤca la subjetividad es posibilitado por el contexto socialǡ histórico y cultural 
en el que esa subjetividad se constituye para sí y para los demásǤ Interpretar esto desde un 
planteo postmetafísico como es la perspectiva habermasianaǡ lleva a acentuar el componente 
intersubjetivoǡ relacionalǡ comunicativo que caracteriza al proceso de formaciónǤ

 Presentaremos sintéticamente el concepto de Bildung ȋaȌ paraǡ posteriormenteǡ proǦ
fundizar esta vinculación con el mundo de la vida ȋbȌǤ

 aȌ la idea de formación

 La bildung se interpreta clásicamente en dos sentidosǡ signiƤca tanto la cultura que 
posee un individuoǡ como el resultado de su formación en aquellos contenidos de la tradición 
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que conƤguran su entorno culturalǤ Por esto se lo caracteriza como el proceso por el que se 
adquiere culturaǡ como también la propia cultura en tanto patrimonio humanoǤ PedagógicaǦ
mente el concepto de bildung se maniƤesta tempranamente en la historia de la pedagogíaǡ 
y se lo asocia a la propia idea enseñanzaǡ educación y competencia personalǤ Pero es en la 
modernidad cuando la idea de formación se complejiza desde la diversidad de acciones que 
supone educarseǡ y encuentra sus matices más acabados en las reƪexiones pedagógicas de 
Rousseauǡ Kantǡ Herbart y Hegelǡ entre otrosǤ

 Sin entrar en las singularidades que la formación asume en los diferentes autoresǡ vaǦ
mos a retomar como guía expositiva la colocación que hace del tema Hans Georg Gadamerǡ al 
situar la bildung como uno de los rasgos estructurantes del pensamiento modernoǤ La bildung 
está asociada necesariamente a la culturaǡ concretamenteǡ al modo especíƤcamente humano 
de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales del hombre ȋCfrǤ Gadamerǡ ͕͛͛͝ȌǤ

 La formación implica apropiarse por entero de aquello en lo que Ǧy a través de lo cualǦ 
uno se formaǤ Por estoǡ es una noción que da cuenta de la adquisición o incorporación de los 
elementos del medio cultural por parte del sujetoǤ Dice Gadamerǡ ǲen esta medidaǡ todo lo 
que ella incorpora se integra en ellaǡ pero lo incorporado en la formación no es como un meǦ
dio que haya perdido su funciónǤ En la formación alcanzada nada desapareceǡ sino que todo 
se guardaǳ ȋGadamerǡ ͕͛͛͝ǣ ͔͘ȌǤ 

 Otra nota característica es el abandono de la singularidadǡ el extrañamientoǡ y el reǦ
torno de la particularidad pero dirigida y sopesada desde una generalidad que la determina 
y Ƥja su valorǤ Se trataǡ básicamente de reconocer en lo extraño lo propioǡ y hacerlo familiarǡ 
ǲes el movimiento fundamental del espírituǡ cuyo ser no es sino retorno a sí mismo desde el 
ser otroǳǤ Nos interesa particularmente aquello que posibilita este proceso de extrañamientoǡ 
reconocimiento e individuación que conlleva la formaciónǡ es decirǡ la mediación que lo hace 
posibleǡ esto esǡ la culturaǣ 

ȋǥȌ ǲcada individuo que asciende desde su ser natural hacia lo espiritual encuentra 
en el idiomaǡ costumbres e instituciones de su pueblo una sustancia dada que debe 
hacer suya de un modo análogo a como adquiere el lenguajeǤ En este sentido el 
individuo se encuentra constantemente en el camino de la formación y de la supeǦ
ración de su naturalidadǡ ya que el mundo en el que va entrando está conformado 
humanamente en lenguaje y costumbresǳ ȋGadamerǡ ͕͛͛͝ǣ͗͘ȌǤ

 La conciencia formada opera desde un sentido general y comunitarioǤ Este resultadoǡ 
es posible porque la cultura actúa como medioǡ límite y contenido de esta adquisiciónǤ Como 
medioǡ en el sentido de que el aprendizaje por el cual nos apropiamos y adentramos en el 
mundo cultural se realiza por medio del lenguajeǢ éste nos permite reconocernos y hacernos 
del mundoǡ en el sentido profundo que cita GadamerǤ Por la comunicación se incorporan las 
costumbres del espacio y tiempo en que se viveǡ pero fundamentalmenteǡ se comparte un 
mundo humano estructurado simbólicamente a través de lenguajeǡ tradiciones e institucioǦ
nes.

 Asíǡ es posible pensar la cultura como horizonte que limita ese proceso de formaciónǤ 
El límite actúa como condición de posibilidad históricaǡ en el sentido de contenedor de oporǦ
tunidades de experienciasǤ Los trazos que demarcan lo posible están dados por los potenciaǦ
les de acción que están inscriptos en la propia experiencia histórica del presenteǡ es decirǡ que 
son fruto de las interacciones de los sujetos socialesǤ
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 Por últimoǡ la bildung supone apropiarse de los contenidos culturales que nos permiǦ
ten integrarnos y participar en el mundo que habitamosǤ La cultura objetivada en saberesǡ 
normas y valores serán los contenidos de la formaciónǤ

 bȌ la formación y el proceso de reproducción del mundo de la vida 

 El mundo de la vida está centrado en la práctica comunicativa cotidiana donde conǦ
ƪuyen los procesos de reproducciónǡ integración y socializaciónǤ Habermas brinda algunos 
indicios que dan cuenta del aspecto formativo de este procesoǤ Así podemos leer que toda la 
tradición cultural ǲes al tiempo un proceso de formación para los sujetos capaces de lenguaje 
y acciónǡ los cuales se conƤguran en élǡ al igual que en él mantienenǡ a su vezǡ viva la culturaǳ 
ȋHabermasǡ ͕͔͝͝ǣ͕͔͘ȌǤ Los órdenes normativosǡ aun cuando no se cristalizan en institucionesǡ 
se conƤguran siempre en una trama de relaciones interpersonalesǤ Estas redes sólo se forman 
a partir de las acciones coordinadas de sujetos que hablan y actúan comunicativamenteǤ En 
este sentido es que aƤrma el autor que toda integración social de conjuntos de acción es siǦ
multáneamente un fenómeno de socialización y formaciónǡ en el cuál se renueva y estabiliza 
la sociedad como ordenamiento de relaciones legítimasǤ 

 Asentar una noción de formación en la sociedad como mundo de la vida lleva a subraǦ
yar que individuo y sociedad se constituyen recíprocamenteǡ y en estoǡ se diferencia Habermas 
de las concepciones sistémicas que consideran realmente existente el entramado societal en 
la fuerza constituyente del lenguajeǡ la autoaƤrmación en relación a un ambiente externoǡ o 
la conexión de individualidades que suman a la colectividadǤ En todas ellas opera un sustrato 
sistémicoǡ reconocible porque dichas posiciones teóricas se preƤguran desde la perspectiva 
de un espectador que necesariamente habla desde el exteriorǡ y desde ese lugar se tematizan 
los problemas clásicos de la teoría socialǤ

 Desde un punto de vista pragmáticoǡ hay un nexo entre signiƤcado y validez que lleǦ
va a considerar al lenguaje como constituyente del mundo de la vida en tanto ǲabre a los 
participantes un horizonte de acciones y experiencias posiblesǳǤ Sin embargoǡ este aspecto 
del lenguaje no debe identiƤcarse con un poder de innovación y creación de cosmovisiones 
lingüísticasǤ Las pretensiones de validez inscriptas en la práctica comunicativa están ligadas a 
procesos de aprendizajeǣ 

ǲLas estructuras de la imagen del mundo que hacen posible la práctica intramunǦ
dana mediante una comprensión previa del mundoǡ  no sólo se renuevan en virtud 
de tal creación poiética de signiƤcadoǢ antes reaccionan a su vez a los procesos de 
aprendizaje posibilitados por ellaǡ cuyos resultados se reƪejan también en el cambio 
de las estructuras de la imagen del mundoǳ ȋHabermasǡ ͕͔͝͝ǣ ͕͔͚ȌǤ

 Si hay sujetos socializados es merced al obrar comunicativo en torno a una malla de 
órdenes institucionalesǡ de tradiciones sociales y culturalesǤ Al actuar comunicativamenteǡ los 
sujetos experimentan su mundo de la vida como un todo que es compartido intersubjetivaǦ
menteǤ Con la concepción de la sociedad como mundo de la vida simbólicamente estructuraǦ
doǡ Habermas rompe con los supuestos de la Ƥlosofía del sujeto presentes en las posiciones 
pactistasǡ que asientan la asociación en la elección libre y voluntaria de las individualidadesǤ 

 Si nos detenemos ahora en los componentes del mundo de la vida y cómo estos se reǦ
producen mediante las acciones orientadas al entendimientoǡ es posible avanzar en la vinculaǦ
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ción que proponemos entre los componentes del mundo de la vida y el proceso de formaciónǤ
Como componente estructural del mundo de la vidaǡ la cultura ofrece el acervo de saberes 
desde los cuáles los sujetos van a entender e interpretar el mundoǤ Estos saberes son transǦ
mitidos y aprendidos socialmenteǢ en este proceso el sujeto se forma en tanto se apropia 
del mundo culturalǡ condición indispensable para interactuar en ese mundo simbólicamente 
estructuradoǤ 

ǲLos contenidos culturalmente transmitidos son siempre potencialmente saber 
poseído por personasǢ sin la apropiación hermenéutica y la prosecución del saber 
cultural por personas no se forma ni se mantiene tradición algunaǤ En este aspectoǡ 
las personasǡ con sus operaciones de interpretaciónǡ aportan algo a la culturaǳ ȋHaǦ
bermasǡ ͕͔͝͝ǣ͕͔͗ȌǤ

 Esa ediƤcación de la subjetividad formadaǡ situada pragmáticamente en la acción coǦ
municativaǡ se inserta en una trama de interacciones reguladasǡ legitimadas e instituidas que 
conƤguran el orden socialǤ De modo que el componente estructural sociedad del mundo de la 
vidaǡ queda implicado como orden que regula las interacciones de los sujetos formadosǢ preciǦ
samenteǡ ese orden fue aprehendido en el proceso de formación y es el que permite articular 
lazos de solidaridad en el tránsito que los sujetos hacen por diferentes grupos e instituciones 
socialesǤ De modo particularǡ aquí también nos interesa destacar el aspecto pragmático y reaǦ
lizativo del orden social aprehendido puesto queǡ como Habermas ha demostradoǡ en una 
sociedad compleja la legitimidad y reproducción del orden social se apoya en última instancia 
en acciones orientadas al entendimientoǤ 

 Por últimoǡ si atendemos al componente personalidad del mundo de la vida en la misǦ
ma clave pragmáticaǡ aquellas competencias a formar en el sujeto son las que le permiten 
aƤrmarse como tal frente a otros en procesos de interacciónǤ El proceso de constitución de 
la personalidad requiere de la socializaciónǡ ya que las personas son estructuras simbólicas 
asentadas sobre un sustrato natural que también es estructurado simbólicamenteǤ Esta base 
natural es experimentada en el propio cuerpoǡ 

ǲpero en tanto que naturaleza permanece a los individuos tan externo como la base 
material del mundo de la vida en su conjuntoǤ Mientras que la naturaleza interna y 
externa constituye para los individuos socializados y para su mundo de la vida límiǦ
tes externosǡ deslindes frente a un entornoǡ las personas permanecen entrelazadas 
con la cultura y sociedad de una forma internaǡ es decirǡ a través de relaciones graǦ
maticalesǳ ȋHabermasǡ ͕͔͝͝ǣ͕͔͗ȌǤ

 De este modoǡ se abandona cualquier tipo de deƤnición sustancialista para pensar un 
sujeto que se forma en la interacción con el otroǡ que se individualiza y socializa a través del 
lenguaje y la acciónǤ Decir que la formación es un proceso de aprendizaje implica anclarlo más 
estrechamente en el mundo de la vidaǤ Al ser intramundano guarda relación no solo con la reǦ
producción simbólica sino también material de la sociedadǡ ya que dependen de las condicioǦ
nes de vida de las personasǤ La noción de aprendizaje social está vinculada Ȃcomo dimensión 
contrafácticaǦ a la racionalidad comunicativaǤ 
 
 Los procesos de aprendizaje tienen la capacidad de asegurar el proceso acumulatiǦ
vo de conocimientosǡ garantizan las condiciones para tematizar y criticar los entendimientos 
previamente establecidos en el ámbito factualǤ La formación como proceso de aprendizajeǡ 
entoncesǡ está anclada en los procesos de reproducción simbólica y material del mundo de 
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la vidaǡ al que se remite como horizonte de signiƤcaciones que garantizan el entendimientoǤ 
En la reproducción del mundo de la vidaǡ los sujetos aprenden y critican las tematizacionesǡ 
reobrando sobre los propios límites y contenidos del mundo de la vidaǤ 

 La acción comunicativa contribuye a la reproducción culturalǡ integración social y soǦ
cializaciónǤ Éstasǡ aun cuando sean formalizadas por instituciones del sistema socialǡ necesitan 
anclarse en el mundo de la vida puesto que es en esta instancia donde se ediƤcan complejos 
procesos de legitimación socialǤ 

 Si esto es asíǡ la formación debería estar vinculada a los procedimientos donde la socieǦ
dadǡ Ƥnalmenteǡ encuentra y construye las reservas de legitimidad que permiten su continuiǦ
dadǡ en términos de conservación y transformaciónǤ Incluso si se considera que las sociedades 
postradicionales ven constantemente cuestionada su validez normativaǡ y que este déƤcit se 
equilibraǡ como contraparteǡ con una práctica deliberativa democrática de la sociedad civilǡ se 
concluye lógicamente que la formación no es ajena a la reproducción culturalǡ la integración 
social y la socializaciónǤ

 La formación en tanto proceso de apropiación del mundo comúnǡ se realiza bajo la 
forma de interacción que supone transmisión y aprendizajeǡ individuación e incorporación 
al mundo social de forma simultáneaǤ Por tantoǡ la formación se vincula a la reproducción 
cultural del mundo de la vidaǡ en tanto asegura la continuidad y coherencia de la tradición culǦ
tural al encadenar y dotar de sentido la experiencia del individuo en relación a la experiencia 
histórica de la comunidad que lo precede y de la que forma parteǤ Al hacer estoǡ la formación 
asegura la integración social ya que los individuos son anclados en la estructura simbólica de 
la sociedadǡ concretamenteǡ se integran a instituciones y comparten expectativas normativas 
que se expresan mediante el lenguajeǤ   

 Por últimoǡ si entendemos que la incorporación a una sociedad complejaǡ diversa y en 
continuo proceso de transformación requiere procesos de socialización diversiƤcada y muǦ
chas veces contradictoriosǡ la formación adquiere un sentido renovado al acompañar trayecǦ
torias y modos de estar socializado a lo largo de una biografíaǤ 

 Si se retoma la expresión de Habermasǡ quien aƤrma que la ǲestructuración de la expeǦ
riencia reƪeja la arquitectura del mundo de la vidaǳǡ podría profundizarse esta tesis compleǦ
mentándola con la noción de formaciónǤ En esta línea puede interpretarse el propio devenir 
de la experiencia y la forma que adopta esta arquitectónica desde un sentido formativoǤ El 
mundo de la vida se expresa en las formas de racionalidad de los actos lingüísticosǡ lugar donǦ
de se despliega su espesura y su posibilidad de expansiónǤ La experiencia expresa el mundo 
de la vidaǡ en su estructuración y como resultado de un proceso de formaciónǤ En el sentido 
normativo de la pedagogíaǡ la experiencia se dirime como formativa en la medida que transǦ
mitaǡ integreǡ socialice e individualiceǡ esto esǡ ofrezca la posibilidad de preparar y ejercitar la 
autonomíaǡ capacite para ejercer la ciudadaníaǤ 

IIIǤǦ SĔćėĊ đĆĘ ĕĔęĊēĈĎĆđĎĉĆĉĊĘ ĉĊđ ĒĚēĉĔ ĉĊ đĆ ěĎĉĆ ĕĆėĆ ĚēĆ ęĊĔėŃĆ ĈėŃęĎĈĆ ĉĊ 
ĊĉĚĈĆĈĎŘēǤ

 El mundo de la vida constituye no solo una categoría central en la obra de Habermasǡ 
sino que abre una perspectiva prolíƤca de investigación para la teoría críticaǤ Precisamenteǡ si 
lo distintivo de la teoría crítica de la sociedad es presentar una orientación emancipadora de 
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las relaciones de dominación vigentes y una actitud crítica frente al conocimiento producidoǡ 
es en la interpretación del presente donde el comportamiento crítico explica su diagnóstico 
epocal y vislumbra los potenciales de emancipación contenidos en la facticidad históricaǤ La 
crítica sostenida en aquello que se denominó como trascendencia inmanenteǡ requiere desǦ
enmarañar y adentrarse en la espesura de aquello que está por debajo de lo conocidoǡ visibiliǦ
zadoǡ debatido públicamenteǤ Esa espesura de interacciones que es el mundo de la vidaǡ es la 
fuente donde abrevaǡ Ƥnalmenteǡ lo posible pero también lo inédito que puede tornarse viaǦ
bleǡ para expresarlo freireanamenteǤ Considerar el mundo de la vida como ámbito de indagaǦ
ción permitiría explorar nuevos modos de interacción socialǡ de experiencias de constitución 
de la subjetividadǡ de saberes y formas de acciónǤ
 
 El desafío que representa hoy pensar desde este abordaje el tema de la formación se 
ubica en relación a dos cuestiones fundamentalesǤ En primer lugarǡ y como imperativo de teoǦ
ría críticaǡ la necesidad de reconstruir y fundamentar una concepción normativa de educación 
que supere las posibilidades en las que queda encerrada la moderna idea de formación͘. Una 
alternativa postmetafísica estaría abocada a ahondar en el excedente normativo que se deǦ
posita en el mundo de la vidaǤ Esto trasluce un posicionamiento teóricoǡ pero también metoǦ
dológico puesto que el horizonte normativo ha de extraerse de las formas de reconocimiento 
intersubjetivo que están en el mundo de la vidaǤ Esas relaciones de reconocimiento históricaǦ
mente determinadas son forjadas en la interacciónǡ por endeǡ posible de ser leídas desde una 
noción de educación como formaciónǤ 

 En segundo lugarǡ también como imperativo para una teoría educativa emancipadoraǡ 
avanzar en el análisis del mundo de la vida supone la posibilidad de encontrar nuevos marcos 
interpretativos para mirar la lógica propia del sistema escolar y de su acción esencialǡ la enseǦ
ñanza y el aprendizaje de saberesǡ normas y procedimientos necesarios para la vida socialǤ

 Hacia el Ƥnal de Teoría de la Acción Comunicativa Habermas expone la tendencia a la 
colonización del mundo de la vida queǡ como diagnóstico del tiempo presente y signo del 
desarrollo patológico del proceso de racionalizaciónǡ alcanza a las esferas de la vida privada y 
públicaǡ constatándose la juridización de los ámbitos familiares y escolaresǡ respectivamenteǤ 
El análisis en torno a las patologías sociales abre un campo de indagación signiƤcativoǡ espeǦ
cialmente cuando se lo complementa con otros enfoques queǡ desde el seno mismo de la teoǦ
ría críticaǡ tematizan experiencias de no reconocimiento bajo las formas de desprecioǡ humiǦ
llaciónǡ olvido e invisibilidad͙Ǥ Esas experiencias de negación de reconocimiento contienen un 
potencial de emancipaciónǡ al tiempo que abren horizontes normativos desde donde pensar 
críticamente la educación como formaciónǤ Si las tendencias disfuncionalesǡ en esta fase del 
capitalismo tardíoǡ se expresan sintomáticamente tambiénǡ en los procesos de reproducción 
simbólicaǡ es allí donde se condensan los potenciales de cambio porque las líneas de conƪicto 
surgen ǲjusto allí dondeǡ si la tesis de la colonización del mundo de la vida está en lo ciertoǡ era 
también de esperar que surgieranǳ ȋHabermasǡ ͕͛͜͝ǣ͙͙͙ȌǤ En estas patologías y conƪictos por 
reconocimiento pueden visualizarse elementos que van en dirección a emancipar las condicioǦ
nes de posibilidad de prácticas sociales instrumentalizadasǡ y que en ǲuna actitud defensiva 
que opera ya desde el suelo del mundo de la vida racionalizadoǡ experimenta nuevas formas 
de cooperación y convivenciaǳ ȋHabermasǡ ͕͛͜͝ǣ͙͙͜ȌǤ

͘ǤǦ Anclada en la Ƥlosofía de la conciencia y justiƤcada en tesis de Ƥlosofía de la historiaǡ la idea de formación es partícipe de 
las críticas que recibe la racionalidad modernaǤ 
͙ǤǦ Por ejemplo los trabajos de Axel Honneth sobre teoría del reconocimientoǤ
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