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APRESENTAÇÃO

O advento das tecnologias de Informação e Comunicação transformou radicalmente 
a forma de lidar com o mundo a nossa volta e com as pessoas. Isto, é claro, reflete a 
maneira como as empresas e todas as partes do globo trabalham. 

Na presente obra verificaremos diversos conceitos importantes relacionados à 
Tecnologia de Informação e que são base para administração da informatização em 
empresas e contabilidade empresarial informatizada. Os estudos, dentre outros aspectos, 
apresentarão enfoque sistêmico na gestão de empresas com os conceitos sobre sistemas de 
informação e a relevância da Tecnologia da Informação e dos Sistemas de Gerenciamento 
de Dados nas empresas. 

Além disso, consideram os Sistemas de Informação utilizados hoje pelas ciências 
sociais aplicadas, seus subsistemas e quais aplicações destes. Valorizando, assim, uma 
reflexão a respeito dos sistemas mais amplos que têm como função integrar diversas áreas e 
processos de uma empresa e sistemas específicos para gerenciamento do relacionamento 
com o cliente, gestão da cadeia de suprimentos, inteligência empresarial, dentre outros.

Veja que nosso tema é amplo e relaciona as ferramentas e tecnologias aplicáveis 
na gestão empresarial. Fica aqui nosso convite para que você participe efetivamente 
buscando mais informações e elaborando novos e diversos conhecimentos, pois estudar é 
um processo contínuo. 

Esperamos que as leituras destes capítulos possam ampliar seus conhecimentos e 
instigar novas reflexões.

Denise Pereira
Karen Fernanda Bortoloti 
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CAPÍTULO 11
 

LA ACCIÓN COMUNICATIVA EN LA SOCIEDAD 
HIPERMODERNA

Karen Cruz Ramos
Licenciada en Comunicación por la Universidad 
Autónoma de Chiapas. Línea de investigación: 

acción social

RESUMEN: En esta investigación se busca 
analizar si la teoría de la acción comunicativa 
es vigente en la sociedad que se vive el día de 
hoy, a través de una metodología cualitativa y 
siguiendo el método documental, se encuentran 
elementos que han perdido su vigencia a través 
la mensajería instantánea la cual se desarrolla 
en el mundo digital; además, se pueden apreciar 
elementos que se mantienen pero que requieren 
una adaptación para obtener la instrumentalidad. 
Como conclusión, la acción comunicativa no 
puede ser eliminada en su totalidad, sin embargo, 
podría ser reformulada para llegar a una 
adaptación acorde a la sociedad denominada 
hipermoderna.  
PALABRAS CLAVE: Acción social, 
hipermodernidad, vigencia.

A AÇÃO COMUNICATIVA NA SOCIEDADE 
HIPERMODERNA

RESUMO: Esta pesquisa busca analisar se a 
teoria da ação comunicativa é válida na sociedade 
atual, através de uma metodologia qualitativa e 
seguindo o método documental, há elementos 
que perderam sua validade por meio de 
mensagens. Além disso, podem ser observados 
elementos que se mantêm, mas que necessitam 
de adaptação para obter instrumentalidade. 

Conclui-se que a ação comunicativa não pode ser 
eliminada em sua totalidade, porém, poderia ser 
reformulada para alcançar uma adequação de 
acordo com a chamada sociedade hipermoderna.
PALAVRAS-CHAVE: Ação social, 
hipermodernidade, validade.

THE COMUNICATIVE ACTION IN 
HYPERMODERN SOCIETY 

ABSTRACT: This research to look analyze 
if theory of communicative action is valid in 
nowadays society, through a quality methodology 
and documentary method, it’s found items 
that have been lost their validity though instant 
messaging that allows in digital word. Further, 
there are elements that remain but that require 
adaptation to get an instrumentality. In conclusion, 
the communicative action cannot be eliminated 
in its entirety. However, could be reformulated 
to reach an adaptation according to the society 
named hypermodern.
KEYWORDS: Social action, hypermodernity, 
validity

1 |  INTRODUCCIÓN
El propósito de esta investigación es 

identificar si la teoría de la acción comunicativa, 
establecida en 1981 tiene elementos vigentes 
en este momento, en los que la sociedad gira 
en torno a la vida digital, y encontrar qué otros 
elementos perdieron su vigencia, para ello se 
hace un análisis de los cambios habidos dentro 
de la sociedad, pues en los últimos años ésta se 
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transforma rápidamente, los cambios tecnológicos establecieron un nuevo medio por el que 
se da el intercambio de mensajes. 

Se dará un primer acercamiento hacia la Escuela de Frankfurt, la cual cobra  
importancia en 1930 cuando comienzan sus estudios en teoría crítica; se abordarán los 
cambios en la sociedad y cómo estos han permitido que la forma de comunicarse sea 
distinta al de décadas pasadas, haciendo un recorrido que parte de la época moderna y 
termina con la actualidad, la cual se ha denominado hipermodernidad; se sigue con una 
explicación de la acción social y todo el postulado de la acción comunicativa, para  cerrar 
con la reflexión de la vigencia de la acción comunicativa en la sociedad hipermoderna. 

La investigación que se realizó tiene sus bases metodológicas en la observación de 
la realidad, la documentación y la comparación para así lograr deducciones que establecen 
la vigencia de la acción comunicativa, con esto, este estudio se vuelve clave para pensar 
en la necesidad de plantear una nueva teoría comunicativa que considere al entendimiento 
a través de las plataformas digitales y la mensajería instantánea.

Con esta investigación se dio respuesta a la pregunta ¿qué elementos de la acción 
comunicativa son vigentes hoy en día?, pregunta que surgió a partir de la observación de la 
sociedad actual, la reflexión respecto a la forma de comunicación que se daba en el pasado 
en comparación con las del presente y el seguimiento documental de lo dicho por distintos 
teóricos respecto a los cambios en la sociedad que comenzaban a darse en el siglo pasado. 

2 |  MÉTODO
Desde una perspectiva crítica del estudio de la teoría de la comunicación, se realizó 

un análisis de los textos de Jürgen Habermas,  se retoma lo que él estableció como acción 
comunicativa, a través de fichas bibliográficas agrupadas en las categorías de: modernidad, 
posmodernidad, hipermodernidad, acción social, acción comunicativa, interacción, lenguaje, 
actos de habla y percepciones de validez; se encontraron los elementos que permitieron 
construir una reflexión en torno a la vigencia de esta teoría.

3 |  JÜRGEN HABERMAS -SEGUNDA GENERACIÓN ESCUELA DE FRANKFURT
La Escuela de Frankfurt tuvo un primer enfoque en la investigación marxista, con 

su principal exponente, Max Horkheimer, con este enfoque se dio inicio a la primera 
generación, sin embargo, existieron distintos cambios dentro del pensamiento de quienes 
conformaban la Escuela que al día de hoy se conocen divisiones por generaciones, para 
así poder agrupar a cierto número de investigadores que se eran contemporáneos y 
compartían ciertas características metodológicas, estableciendo hasta el momento tres 
generaciones que han sido clave para establecer la teoría crítica.

Es en la segunda generación que se tiene como máximo representante a 
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Jürgen Habermas, quien había sido asistente de Adorno; con Habermas se da un giro 
a los principios de la Escuela, pues él tiene influencias de la antropología filosófica, la 
hermenéutica, el pragmatismo y el análisis del lenguaje; Habermas alcanza la premisa 
fundamental de su teoría mediante un estudio de la filosofía hermenéutica y el análisis del 
lenguaje de Wittgenstein; de ambos aprende que los sujetos están ab initio unidos entre sí 
por medio del entendimiento lingüístico (sprachliche Verstandigung). La forma de vida de 
los seres humanos se distingue por una intersubjetividad fundamentada en las estructuras 
lingüísticas; por consiguiente, la consecución de un entendimiento lingüístico entre sujetos 
constituye un requisito fundamental, el más fundamental incluso, para la reproducción de la 
vida social (Honneth, 1999). Habermas establece su propia teoría, la acción comunicativa, 
en donde establece la instrumentalidad de los actos de habla a partir de la racionalidad y el 
cumplimiento del objetivo buscado por el hablante. Para Habermas, la acción comunicativa 
se define como: “La interacción de a lo menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción 
que entablan una relación interpersonal” (Habermas, Teoría de la acción comunicativa, 
I Racionalidad de la acción y racionalización social, 2002). Habermas plantea la teoría 
de la acción comunicativa como una teoría de la sociedad que permite entender cómo 
ésta se desenvuelve a través de la teoría del lenguaje, para Habermas, la teoría de la 
acción comunicativa se aleja de ser una metateoría, pues busca explicar las acciones de la 
sociedad moderna, la cual era la que él estaba observando, sumando a características que 
otros autores dieron en su momento, estas características le permitieron ir conformando los 
elementos de la acción comunicativa.

Con Habermas, la Escuela de Frankfurt se centra en ver al lenguaje como una 
forma de instrumentalizar la realidad y resolver aquellos problemas que fueron planteados 
por la corriente marxista y hegeliana, dando a los actos lingüísticos cabida para lograr el 
entendimiento y la racionalidad. 

Todo el postulado planteado por Habermas se encuentra con una problemática, 
se estudió cuando en la sociedad surgía la modernidad, fue sociedad naciente después 
de la Segunda Guerra Mundial, la cual se enfrentó a distintos cambios en las décadas 
siguientes; la teoría también parte desde la acción social de Max Weber, sin embargo hay 
que considerar que con el cambio de siglo, la sociedad es otra, la velocidad con la que 
ha cambiado no preparó a las personas para responder adecuadamente a los avances 
tecnológicos que eran imaginados para épocas lejanas y no para un futuro próximo.

4 |  LA SOCIEDAD HIPERMODERNA
La hipermodernidad es una forma de nombrar a la sociedad de esta época, una 

sociedad conformada por individuos que comparten un deseo por cumplir sus necesidades 
individuales más que una búsqueda del bien común, han perdido la visión de la vida en 
grupo, en comunidad, cada uno vive su ahora llenándose de placeres que antes no eran 
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habituales, el hipermoderno vive la urgencia del ahora, desconoce su pasado, no tiene 
memoria de los hechos que se han dado para que tenga la vida que tiene, tampoco piensa 
en el futuro, es algo lejano que piensa nunca llegará a él, sólo vive su presente, en el cual 
sólo debe enfocarse por vivir el momento. El individuo hipermoderno llama necesidades 
a las comodidades, además que agrega lujos a su estilo de vida, todo se sustituye por 
lo establecido a través de lo que se muestra en los medios de comunicación, tiene en el 
ahora una mayor repercusión aquello que está en Internet, es la generación naciente en 
el siglo XXI quienes se apropian de todo el contenido digital, adaptándose a lo que ahí se 
produce. En la hípermodernidad nace toda una cultura hedonista y psicologista que incita a 
la satisfacción inmediata de las necesidades, estimula la urgencia de los placeres, halaga 
la expansión de uno mismo, pone en un pedestal el paraíso del bienestar, la comodidad y el 
ocio (Lipovetsky & Charles, Los tiempos hipermodernos, 2006). Por lo que en esta sociedad 
es complejo lograr que se cumplan todos los planteamientos de la acción comunicativa. 

5 |  LA ACCIÓN COMUNICATIVA
Para Habermas, la acción comunicativa parte de la racionalización, la cual permite 

que sea posible una acción dentro de la sociedad, siempre y cuando, el significado de las 
acciones tenga validez (Habermas, Teoría de la acción comunicativa, I Racionalidad de la 
acción y racionalización social, 2002).

La racionalidad dentro de la acción comunicativa se basa en la argumentación 
que lleva el individuo dentro de la acción, pues es a través de la argumentación que se 
llega a la reflexión que siempre conlleva racionalidad por parte del hablante y del oyente, 
quienes entablan el diálogo y utilizan el conocimiento previo para llegar a acuerdos. “A 
una afirmación sólo se le puede llamar racional si el hablante cumple las condiciones que 
son necesarias para la consecución del fin ilocucionario de entenderse sobre algo en el 
mundo al menos con otro participante en la comunicación” (Habermas, Teoría de la acción 
comunicativa, I Racionalidad de la acción y racionalización social, 2002). El hablante debe 
tener en mente que si quiere entenderse con otro debe cumplir con las condiciones de la 
racionalidad, así entablará comunicación con ese otro.

Ahora bien, Habermas habla de tres mundos, el mundo objetivo, social y subjetivo, 
los cuales se apoyan del lenguaje, son el objetivo y el social los que llegan a ser una 
contraposición al mundo subjetivo (Habermas, Teoría de la acción comunicativa, I 
Racionalidad de la acción y racionalización social, 2002), pues el subjetivo corresponde 
a lo individual, a lo que cada uno tiene concebido como su mundo, mientras que objetivo 
y el social se han construido a partir de la convivencia con los otros, “para los integrantes 
de una misma cultura, los límites de su lenguaje son los límites de su mundo” (Habermas, 
Teoría de la acción comunicativa, I Racionalidad de la acción y racionalización social, 
2002), pues es el lenguaje el que determina la amplitud del mundo, es a través del lenguaje 
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en el que se obtiene el conocimiento de lo que existe dentro del mundo social en el que se 
desenvuelven los individuos.

“En este lugar he de contentarme con introducir el concepto de mundo de la vida sólo 
como correlato de los procesos de entendimiento. Al actuar comunicativamente los sujetos 
se entienden siempre en el horizonte de un mundo de la vida. Su mundo de la vida está 
formado de convicciones de fondo, más o menos difusas, pero siempre aproblemáticas” 
(Habermas, Teoría de la acción comunicativa, I Racionalidad de la acción y racionalización 
social, 2002), el mundo de la vida permite la apropiación de lo que sucede en el mundo 
social y en el mundo subjetivo. 

El concepto de acción comunicativa ha de analizarse siguiendo el hilo 
conductor del entendimiento lingüístico. El concepto de entendimiento remite 
a un acuerdo racionalmente motivado alcanzado entre los participantes, 
que se mide por pretensiones de validez susceptibles de crítica. Las 
pretensiones de validez (verdad proposicional, rectitud normativa y veracidad 
expresiva) caracteriza diversas categorías de un saber que se encarga en 
manifestaciones simbólicas (Habermas, Teoría de la acción comunicativa, I 
Racionalidad de la acción y racionalización social, 2002).

Para que sea posible la acción comunicativa debe existir un contexto de entendimiento 
lingüístico, el cual se da a través del conocimiento que los participantes tengan de la 
mismos signos y símbolos, pues esto llevará a la factibilidad de un acuerdo racional entre 
los participantes, los cuales a su vez asumen la posibilidad de la existencia de crítica frente 
a sus participaciones. Es la racionalidad la que da pie a la existencia de la validez dentro 
de la acción comunicativa, dando relaciones en la que los participantes reclaman la validez 
para las manifestaciones o emisiones que son realizadas (Habermas, Teoría de la acción 
comunicativa, I Racionalidad de la acción y racionalización social, 2002). Estos actos tienen 
que buscar ser validados pues sin esta validación dejarían de pertenecer al ámbito de la 
racionalidad, dejándolos fuera de la acción comunicativa. 

Son los hablantes, a través de sus mundos subjetivos los que darán origen a la 
interacción, la cual manejará un sistema de mundo co-originarios (Habermas, Teoría de 
la acción comunicativa, I Racionalidad de la acción y racionalización social, 2002), pues 
ambos deben compartir cierto conocimiento respecto a lo que hablarán, “con el habla 
proposicionalmente diferenciada no sólo dominan un nivel en que pueden exponer estados 
de cosas, sino que todas las funciones del lenguaje, la de exposición, la de apelación 
y la de expresión, están en un mismo nivel evolutivo” (Habermas, Teoría de la acción 
comunicativa, I Racionalidad de la acción y racionalización social, 2002) es el lenguaje el 
que permite que la acción comunicativa sea posible, sin embargo, el lenguaje que describe 
Habermas lleva a un nivel no superficial del lenguaje, un nivel en que sabiéndolo o no, se 
emplean las funciones del lenguaje, lo que conlleva a usar el lenguaje para hablar más allá 
de lo simple como exposición de cosas, sino que exige mayor profundidad a la hora del 
diálogo, que sean las palabras las que inicien acciones, incluso antes del mismo accionar.
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Siguiendo el planteamiento de la teoría de la acción comunicativa en el que debe 
existir una conexión entre al menos dos mundos de los que conforman el mundo de la 
vida, sin embargo, el día de hoy el mundo digital ha cobrado fuerza, pues este mundo está 
cobrando peso en los individuos hipermodernos, debido a que es a través de éste donde se 
valida  todo lo que sucede en el mundo real, sin la confirmación que el mundo digital da, no 
se crea una apropiación de  los hechos del mundo físico y confirma lo real en la vida de los 
individuos hipermodernos. Además, que integra elementos que pueden ser conocidos para 
unos y desconocidos para otros, lo que causaría que existan malos entendidos, evitando 
que los participantes accionen, y situándose fuera de la acción comunicativa. 

El mundo digital se  apropia de elementos que antes no se tenían en mente, lo más 
relevante es la inmediatez de la producción y reproducción de la información, los mensajes 
ahora llegan a distancias lejanas en un par de segundos, el tiempo y el espacio no es 
una limitante para conocer lo que pasa de extremo a extremo del mundo, con solo estar 
conectado a internet se puede entablar una relación entre individuos lejanos, sin embargo, 
esta facilidad no garantiza el entendimiento del mensaje, pues los individuos al tener 
contextos distintos, emplearán los elementos que para ellos son significativos, con lo que 
la comunicación podría tener una barrera y sólo obtendrán un intercambio de información. 

En el mundo digital  se añadieron cambios en la forma de establecer relaciones 
sociales, en los siglos pasados la forma de crear relaciones con los otros era a través del 
mundo físico, en el cual, al menos dos personas debían tener un intercambio de información 
y tener elementos en común que les hiciera tener un acto de habla, con este acto se 
daba origen a distintas relaciones sociales, desde la simple cordialidad del saludo hasta 
el establecimiento de relaciones afectivas  íntimas; mas, en la actualidad, las relaciones 
sociales no se originan con actos de habla, sino que se dan a través de reacciones y el 
intercambio de mensajes escritos en las plataformas digitales. Alain Touraine afirma que 
pertenecer a una sociedad ya no es pertenecer a un destino cultural e histórico, sino es 
pertenecer a una sociedad política que respeta los principios de libertad, justicia y tolerancia, 
los cuales son organizados por la constitución democrática; sin embargo, el verdadero 
problema es que se asegura la coexistencia mas no la comunicación (Touraine, ¿Podremos 
vivir juntos?, 1997), lo que nos lleva a demostrar que hoy es difícil hablar de una verdadera 
comunicación a través de las relaciones que se crean a través del mundo digital, pues 
sólo se apreciaría un saber que el otro existe pero no reconocerlo como igual, para el 
individuo hipermoderno se vuelve un trofeo el tener contacto con otros, y, entre más lejanos 
se encuentren, mejor, pues le otorga cierta superioridad frente a los demás, dando como 
resultado una sociedad que no busca profundizar en sus relaciones interpersonales sino 
que se conforma con el conocimiento básico sobre el otro. El individuo hipermoderno, es 
preso de la rapidez y lo inmediato, busca que todo se resuelva en cuestión de segundos, no 
puede perder tiempo creando mensajes profundos, pierde su capacidad de argumentación 
y de diálogo, y con esto su capacidad de accionar, como afirma Hannah Arendt, el carácter 
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revelador de la acción debe ir de la mano con el discurso y con el sujeto, pues la acción 
se vuelve pertinente a través de la palabra hablada del actor, quien anuncia lo que hace, 
lo que ha hecho y lo que intenta hacer (Arendt, 2009). Quienes participan en la acción 
comunicativa conocen desde el inicio que la interacción en la que se desenvuelven persigue 
el fin de entenderse, cada participante debe comprender el tema que se va a tratar, para 
así poder argumentar racionalmente sobre el tema y lograr un acuerdo, este acuerdo 
podrá repercutir racionalmente en la vida de cada uno de los participantes. Sin embargo, 
al no existir una argumentación, se vuelve complejo poder determinar la existencia del 
entendimiento, podría ser que los participantes sí conocen los significados de los signos 
que son empleados, pero, si esto no es así, el intercambio de mensajes no llega a cumplir 
los requerimientos para lograr la acción comunicativa.

6 |  CONCLUSIÓN
La acción comunicativa debe ser repensada para acoger más elementos en su 

análisis, no sólo enfocarse en los actos de habla, desde el momento en que sólo se enfoca 
en ellos y los hace su objeto de estudio, deja de considerar la nueva forma de intercambio 
que se ve en la actualidad, que son los mensajes escritos en plataformas de mensajería 
instantánea; esta teoría señala que  la acción es llevada al entendimiento, sin embargo, 
en un intercambio digital, el medio es una plataforma  donde no se ve ni se escucha al 
otro, por lo que se tiene que reflexionar cómo  lograr el entendimiento del mensaje, en 
el cual los participantes sigan las pretensiones de validez que les permita llegar a  un 
consenso por el cual, también se alcance un acuerdo, con el que los participantes logren 
actos comunicativos. 

Claramente, hoy en día aún se emplean los actos de habla, por lo que la teoría de 
la acción comunicativa no puede ser replanteado sin tener en cuenta que el discurso oral 
sigue siendo parte de la vida cotidiana, pero para las generaciones que han nacido en el 
siglo XXI  en su mayoría de veces, han sido sustituido los actos de habla  por los actos 
escritos; las características de los actos de habla son distintas a los actos escritos, ya que 
en sí mismos dan información adicional que permiten conocer la intención de las cosas que 
son dichas, por ello Habermas hace una explicación, pues hay demasiados elementos que 
tienen relevancia para ser analizados. 

A diferencia de los actos escritos, los cuales requieren de información puntual que 
permita al receptor entender a qué se está refiriendo el emisor, si esta información no se 
proporciona adecuadamente a través de los elementos que cada lengua ha establecido en 
su gramática, los mensajes no llegan a ser codificados adecuadamente, dejan la situación 
comunicativa sin una acción a realizar por los participantes, con esto se puede dar pie a 
una nueva investigación que permita conocer todo los elementos que hay detrás de los 
mensajes escritos y quizá se puedan encontrar partes que lleven a una nueva teoría de la 
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comunicación basada solamente en los actos escritos.
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