
I

El Es sai sur le don (1923-1924)1 de Mar cel Mauss es al go más que el ca tá lo go
ilus tra do de una ex po si ción so bre el re ga lo. El de se qui li brio in vo lun ta rio en tre
his to ria so cial, la bo ra to rio et no grá fi co y me ta fí si ca po lí ti ca des pier ta to da la cu -
rio si dad del lec tor. Un ges to de neu tra li dad nor ma ti va de nun cia la mar ca in de -
le ble de ga lo-po si ti vis mo evo lu cio nis ta de sus pá gi nas, pe ro la des crip ción de
cos tum bres es qui ma les, hin dúes, po li- y me la ne sias ex ca va pau sa da men te en
bús que da de un ar que ti po so cial: del re ga lo en ori gi nal in con ta mi na do, pre mer -
can ti lis ta, an te rior a la di fe ren cia ción cul tu ral. Aquel mo men to fun dan te que
con su ma al ob se quio en tan to que re co no ci mien to co mu ni ta rio. Es ahí don de el
es tu dio co rrom pe su pro pio as ce tis mo teó ri co. Mauss lo ha bía con ce bi do den -
tro de una in ves ti ga ción de lar go alien to so bre los orí ge nes del de re cho con trac -
tual y los sis te mas de pres ta cio nes eco nó mi cas. Y se em pe ci na por eso con el
co ro la rio me to do ló gi co. Só lo el des bor de de la hi pó te sis ori gi na ria lo obli ga al
fi nal a una «con clu sión mo ral», que aco ta ejem plar men te la do cu men ta ción et -
no ló gi ca. El re ga lo es uno de esos fe nó me nos to ta les, una con den sa ción irre duc -
ti ble de nor mas que sub su men ac tos in di vi dua les a ins ti tu cio nes co lec ti vas. El
re ga lo es la ma dre del true que; la for ma ori gi nal del in ter cam bio mer can til; ci -
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mien to de la in te rac ción gru pal. El pri mer len gua je pa ra dar y re ci bir; ex pre sión
pri mi ti va de la obli ga ción y del de re cho. No me nos ten ta do ras pa ra la usu ra re -
tó ri ca son las alu sio nes al po tlatch. La eco no mía de la ne ce si dad co mo re sul ta do
del cul ti vo del pres ti gio; el des pil fa rro co mo el ori gen del aho rro; la acu mu la ción
de ca pi tal a par tir de la os ten ta ción. El hom bre de las ca ver nas es el dandy en su
pri mer ta pa do de piel. El fes te jo na vi de ño asu me só lo la con ti nua ción de mal
gus to, mez qui na, de los ri tos de com pe ten cia tri bal a tra vés de la des truc ción sin
lí mi tes de bie nes, ba ca na les y or gías ocio sas. To da la ex pli ca ción de Mauss so bre
la for ma ción de la in di vi dua li dad co mo cál cu lo di fe ren cial de la eco no mía sun -
tua ria des pier ta la fan ta sía teó ri ca. La eco no mía mal di ta de Ba tai lle, la teo ría de
la de cons truc ción de De rri da y la del in ter cam bio sim bó li co de Bau dri llard son
en gran me di da apos ti llas al pe que ño opús cu lo.2 Mauss no só lo tras cien de las in -
tui cio nes bur gue sa de Ve blen y Som bart; an ti ci pa sin que rer lo to da la crí ti ca cul -
tu ral de la so cie dad de con su mo.3 Cré di to, ren ta e in te rés de ri va dos del gas to
dis pen dio so. Mauss no se pre gun ta no obs tan te por el prin ci pio de va li dez ra cio -
nal que per mi te la in te rac ción sim bó li ca. El re ga lo le re sul ta im pen sa ble sin re -
com pen sa. Da por so breen ten di do que la lí bi do co si fi ca da en ob je to de ho nor se
per mu ta por el cos to afec ti vo de des truc ción. Y de ahí de ri va su com pren sión del
sa cri fi cio: co mo co mer cio con la di vi ni dad; di sa gio de pá ni co; jue go es tra té gi co
que en su irra cio na li dad hi per bó li ca de vie ne co mu ni ca ción. Mauss tam po co ex -
tien de la ma no pa ra sa car pro ve cho teó ri co-po lí ti co a su siem bra an tro po ló gi ca.
No se de tie ne un ins tan te en la fun da ción de so be ra nía a tra vés de la ad mi nis tra -
ción del ex ce den te so cial: li mi ta la teo ría del re ga lo a pro to ti po de in ter cam bio,
a ca pi ta lis mo an te di lu via no, pe ro a di fe ren cia de Marx no in quie re tam po co en
la on to gé ne sis del va lor de cam bio. 
La pro duc ción so cio ló gi ca pos te rior al en sa yo de Mauss no res pe ta las pro por -

cio nes del ori gi nal.4 La obra y sus re cep to res tra za ron un ho ri zon te to do me nos
li near. Los ecos en la et no lo gía in ter na cio nal fue ron dis pa res. En Fran cia de vi no
un tex to ca nó ni co. En la in tro duc ción a la co lec ción de tra ba jos de Mauss reu ni -
dos en 1950 en el vo lu men So cio lo gie et Anth ro po lo gie, Lé vi-Strauss en una suer -
te de ma ni fies to es truc tu ra lis ta le re co no cía un gi ro co per ni ca no en la et no gra fía,
le cri ti ca ba sin em bar go su fun cio na lis mo in con clu so, in ca paz de ha ber da do el

402

MARTIN TRAINE

2. Jean Bau dri llard, L’é chan ge sym bo li que et la mort, Édi tions Ga lli mard. Pa ris.  1976.
3. Wer ner Som bart, Lie be, Lu xus und Ka pi ta lis mus (1922), Dtv, Mu nich, 1967. Thors tein Ve blen,
The Theory of The Lei su re Class. An Eco no mic Study of Ins ti tu tions (1899), Ran dom Hou se, Nue -
va York, 1934. 
4. Mauss: hier et au jourd ’hui. XII Co llo que an nuel du Grou pe d’E tu des Pra ti ques So cia les et Théo -
ries. Ac tes edi tées par G. Bert houd et G. Bu si no, en Re vue eu ro péen ne des Scien ces So cia les. Ca hier
Vil fre do Pa re to, XX XIV, 1996, N°. 105.



La ri que za bro ta só lo de la pro duc ción de un va lor adi cio nal, no de la for ma de
con su mir lo o acu mu lar lo. El tra ba jo, co mo mer can cía, cu yo va lor de uso es la
pro duc ción de un va lor de cam bio su pe rior al su yo pro pio, es lu jo y aho rro a la
vez. La com ple ta mer can ti li za ción de la re la cio nes hu ma nas ha ce sin em bar go
im per cep ti ble en el in ter cam bio en tre ca pi tal y tra ba jo una do na ción fun dan te
del sis te ma: la plus va lía. Es no ta ble has ta qué pun to Marx pon de ra ba su ha llaz go
que se arro jó a tra zar una epis te mo lo gía de la eco no mía-po lí ti ca –qua crí ti ca so -
cial– en tor no a la evo lu ción his tó ri ca de la ca te go ría de plus va lor. Pa ra Marx no
ha bría si do tan to la in ma du rez del ca pi tal, co mo la fron te ra ideo ló gi ca la que im -
pi dió a la fi sio cra cia pri me ro, a Ri car do y Smith des pués, jun to con to do el pen -
sa mien to in glés de la épo ca des cu brir la esen cia de la crea ción de ri que za en el
plus va lor. La his to ria de la teo ría de la plus va lía es una fe no me no lo gía por la cual
la ra zón pu ri fi ca su ideo lo gía, des cu brien do la ma gia del ca pi tal co mo ocul ta -
mien to de la ge ne ro si dad del tra ba jo. Ena je na das son las re la cio nes ca pi ta lis tas
no por que su pon gan sa cri fi cio, si no por que en cu bren al ob se quio in ma nen te de
la fuer za del tra ba jo hu ma no co mo vir tud del ca pi tal. En el uni ver so de la mer -
can cía la do na ción es fal sa. Una teo ría de la en tre ga no en ca ja sin em bar go en el
mar co con cep tual de Marx, por que re du ce la so cie dad a in te rac ción de va lo ra -
cio nes pro duc ti vas. Ahí se ele va lo que des pués de vi no la mu ra lla his tó ri ca del
so cia lis mo real. El pro gra ma del co mu nis mo se uto pi za ba a sí mis mo pre ten -
dien do con ta bi li zar lo in cuan ti fi ca ble. 

II

Con Aris tó te les apa re ce la pri me ra in te lec ción de la en tre ga en los nu dos que
atan la red éti ca de las vir tu des so cia les: la tem pe ran cia (soph rosyne), la li be ra li -
dad (eleut he riótes), la mag ni fi cien cia (me ga lo pré peia), y la mag na ni mi dad (me -
ga lopsy chía). Se tra ta de aque llos prin ci pios de cu ya jus ta me di da de be re sul tar
la re gu la ción so cial de la ri que za. Si los con se jos éti cos su gie ren una crí ti ca de las
prác ti cas irra cio na les de la po lis an ti gua, co bran sen ti do úni ca men te den tro de
una so cie dad je rár qui ca, ca si irre pre sen ta ble des de el ca pi ta lis mo mo der no y su
es ta do de de re cho. Si bien hoy no es dis tin to, y co mo ayer só lo los ri cos pue den
dar; mien tras que es acon se ja ble que los po bres no des pil fa rren sus exi guos aho -
rros; los me ca nis mos ac tua les pa ra la dis tri bu ción de esa ri que za son im pen sa -
bles fue ra de las fun cio nes sis té mi cas de la ley y la mo ne da. Pre mio y cas ti go por
los ex ce sos de des per di cio o con ten ción cir cu lan con có di gos au tó no mos ex tra -
mo ra les. Un fren te amor fo de ideas co mu ni ta ris tas y pos tes truc tu ra lis tas ha bus -
ca do en los úl ti mos años la re ha bi li ta ción de la éti ca aris to té li ca pa ra aque llos
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es pa cios pri ma rios, vír ge nes del mer ca do y de los me ca nis mos de con trol pú bli -
co, co mo en se ñan za pa ra in te rac cio nes no egoís tas. Cues ta ima gi nar se no obs tan -
te en qué me di da com pro mi sos so li da rios cí vi co-so cia les pue dan ali men tar una
mo ral pos ca pi ta lis ta des de la éti ca aris to té li ca. Más bien pa re ce así, que es esa lec -
tu ra vir tuo sa de la en tre ga la que im pi de aún hoy des ci frar su di men sión po lí ti ca. 
Que la so cie dad mo der na se con ci ba a sí co mo una unión vo lun ta ria de ciu da -

da nos li bres pre sen ta me nos pro ble mas pa ra una ju ris pru den cia del re ga lo que la
iden ti fi ca ción de la li ber tad con el de re cho ina lie na ble a la pro pie dad pri va da. La
com pra-ven ta es un con tra to; el re ga lo, no. Si en uno hay al me nos dos par tes ac -
ti vas, en el otro en prin ci pio só lo una; y el be ne fi cio tam po co es si mé tri co. La
des truc ción vo lun ta ria de la pro pie dad pri va da ma te ria li za da en el ob se quio lin -
da con la co rro sión so cial y la de men cia ciu da da na. De ellos pro te ge el de re cho
pri va do al in di vi duo, y en la re gu la ción mo no pó li ca de las do na cio nes re si de la
so be ra nía del es ta do. Una do na ción es más sos pe cho sa que una ven ta ilí ci ta; y el
fis co tra ta a los do nan tes con la mis ma im pie dad que a pro duc to res y con su mi -
do res. En una so cie dad de pro pie dad co lec ti va, no hay re ga los. Pe ro en la so cie -
dad en que to da ac ción con tie ne un can je en tre pro pie ta rios in di vi dua les; la
do na ción irres tric ti va exi ge una nor ma ex traor di na ria. Por eso tam bién el hon ra -
mien to de la fi lan tro pía rea fir ma la pri va ci dad de la so li da ri dad. La cris tia ni za ción
del po tlatch en ca ri tas, la con ver sión de la fies ta pa ga na en lo te ría de be ne fi cien -
cia de nun cian pre ci sa men te la ra cio na li za ción mo der na co mo irre duc ti bi li dad de
la pro pie dad pri va da; aun cuan do el sis te ma de pres ti gio se cu bra to da vía vo lun -
ta ria men te de ar caís mo irra cio nal. 
La obra de Ba tai lle es pi ro téc ni ca.15 La mis ma lla ma nietzs chea na pe ro que es -

ta lla más sor pre si va que las de Ador no o Hei deg ger aún. Sus dis pa ros sin di rec -
ción in vi tan a la ima gi na ción. El len gua je na tu ra lis ta es ape nas un ac ci den te de
épo ca, por que los tex tos ope ran den tro de la mé du la me ta fí si ca del cuer po cul -
tu ral eu ro peo. Ba tai lle se pier de en sus pro pias me tá fo ras, pe ro la sen ten cia que
la sa bi du ría eco nó mi ca del uni ver so es abe rran te, no es, a pe sar su yo, fí si ca ató -
mi ca. La na tu ra le za es ex ce so tor pe, di la pi da ción, gas to pu ro. To do es ex ce den -
te en el mun do. Por eso no es un pa raí so; por que es una sel va de ex cre men tos,
de pro duc ción y con su mo des con tro la dos. Él si túa en la fric ción en tre la eco no -
mía de la na tu ra le za, cu yo prin ci pio es la abun dan cia, y la eco no mía par ti cu lar
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del in di vi duo, sur gi da de la ne ce si dad, el pun to de par ti da de la me ta fí si ca. Una
es tá más allá de la muer te; la otra es la an gus tia de la so bre vi da. En ese mo men -
to irre con ci lia ble se al ber ga la ra zón. La es pe ra de una unión ins tan tá nea es el
hom bre, cu ya de ses pe ra ción de vie ne con cien cia de sí. Por su amo ra li dad ra di -
cal, es ta fi lo so fía de la abun dan cia se re ve la po lí ti ca, pe ro Ba tai lle la ar ma co mo
un bri co leur an tro po ló gi co. Así la ri sa es des te llo an tes que re fle xión de esa dis -
con ti nui dad en tre ne ce si dad y ex ce so; y cuan do la fies ta in ten ta re com po ner
te me ro sa un or den ima gi na rio, la gue rra sen ten cia la ver dad úl ti ma de la so be -
ra nía. El hom bre in ter na li za la pro di ga li dad so lar en una som bra per ple ja so bre
sí mis mo. Las for mas cul tu ra les de su im pa cien cia re gu lan una te leo lo gía de su -
per pro duc ción e in con ti nen cia. Ba tai lle ilus tra bri llan te la ver güen za y la so ber -
bia de la mo der ni dad fren te a la eco no mía to tal en el ta ba co. La inu ti li dad co mo
pla ce bo fren te a la ago nía del tiem po que el hu mo re cor ta en ins tan tes, una que -
ma (im)pro duc ti va a es ca la gi gan tes ca con su ma da en cel das sin gu la res. Pla cer de
la na da. Só lo una me ta fí si ca del des per di cio tras cien de la ne ce si dad. Ba tai lle no
se da cuen ta, sin em bar go, que su rup tu ra del fi na lis mo on to-teo ló gi co sig ni fi ca
aque lla subs tan cia li za ción de la na tu ra le za que el jui cio li bre de be cri ti car. No
só lo el cál cu lo uti li ta rio, tam bién la re fle xión de la na tu ra le za co mo di la pi da ción
es sim bó li ca. Pa ra una teo ría de la eco no mía ge ne ral la te sis ba tai lla na del des pil -
fa rro es in tran si gen cia pu ra; él mis mo la vuel ca en una teo ría de la so be ra nía. So -
be ra no es quien gas ta sin fi jar se dón de, cuán to ni có mo. So be ra nía es ne ga ción de
co mer cio. So be ra no es quien es tá más allá de la uti li dad. Con su mo pre sen te ab -
so lu to. Mi la gro so, sa gra do, di vi no. Sal to afue ra de la uti li dad; his to ria sin pa sa do
ni fu tu ro. Ba tai lle mues tra con ello la con tra dic ción fun da men tal de la bur gue sía
y su sis te ma in fe liz de en vi dia feu dal pe ro rea li dad de ma sas. Ahí fra ca sa to do el
pro gra ma po lí ti co bur gués, pe ro tam bién el del co mu nis mo real, por que un or -
den de la mez quin dad ne ce sa ria ex tran gu la la li ber tad a la que as pi ra. La mo der -
ni dad po lí ti ca es tá car ga da de sa dis mo. Pa ra una fi lo so fía de la ac ción po lí ti ca la
obra de Ba tai lle es equí vo ca pe ro re vo lu cio na ria. El fun da men to del do mi nio
po lí ti co no es un cál cu lo de be ne fi cios. No es cál cu lo ni be ne fi cios. So be ra nía es
eli mi na ción del pe cu nio. 
Uto pía y con tra to so cial son los dos pro gra mas que ra cio na li zan la dis tri bu -

ción so cial del ex ce den te co lec ti vo y el pa go equi ta ti vo del es fuer zo in di vi dual.
Uno y otro se en cuen tran ya en los in cu na bles de la ci vi li za ción. La reim pre sión
mo der na, co mo crí ti ca ideo ló gi ca y pro yec to ci vil, in tro du jo sin em bar go una
va rian te la ten te pe ro iné di ta en los pla to nis mos pre ce den tes. La so cie dad no se
le gi ti ma des de arri ba y ha cia afue ra, si no des de aba jo y pa ra aden tro, en el in di -
vi duo. El pac to so cial se apo ya en un cál cu lo uti li ta rio in di vi dual o en una deon -
to lo gía es cri ta en sin gu lar, sen si bi li za da por el amor o el mie do al pró ji mo. No
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es la su mi sión es co lás ti ca en la que el pue blo co mo uni dad es ca to ló gi ca trans fie -
re su po der al so be ra no; son los ci to yens co mo sí la bas con so ni do pro pio que por
de ci sión vo lun ta ria cons tru yen una ta xo no mía de or den y obe dien cia. El con tra -
to es la ley na tu ral que ad mi nis tra la en tre ga. Sin em bar go, des de el mo men to en
que la to ta li dad re sul ta co mo efec to de las do na cio nes in di vi dua les, mien tras que
el pac to ad quie re vi gen cia úni ca men te eli mi nan do los de re chos pre po lí ti cos, el
fun da men to so cial se nie ga a sí mis mo. En ese sal to tro pie zan to dos los con trac -
tua lis mos mo der nos. Si bien la per so na, au tó no ma e in di vi si ble, es prin ci pio y fin
de la so cie dad po lí ti ca, de be in mo lar se pri me ro en la me dia ción en tre el es ta do de
na tu ra le za y el con tra to, pa ra de ve nir ciu da da no des pués. In ge nuo  en el con trac -
tua lis mo no es tan to el pre su pues to de que los cál cu los sub je ti vos de pre fe ren cias
coin ci den con una me di da ob je ti va pa ra re gu lar sus in te rac cio nes; con tra dic to rio
es el con cep to mis mo de en tre ga: una vez co mo be ne fi cio re cí pro co, otra co mo
ac to asi mé tri co. Hob bes y Loc ke di fe ren cian al con tra to ex pres sis ver bis del ob -
se quio y la ca ri dad, pe ro –co mo tam bién Rous seau– de du cen la cons ti tu ción de
la so cie dad po lí ti ca del ac to de do na ción li bre e irre ver si ble.16 Que el or den po -
lí ti co naz ca de esa ab di ca ción ori gi nal no es la fic ción; fa laz es la pro me sa de que
en el con tra to los fir man tes con ser va rán el de re cho ce di do. La so cie dad po lí ti ca
co mo aquel es pa cio don de se crea el po der que de ci de so bre las ac cio nes cí vi cas
es el pro duc to vir tual de do na cio nes dis cre tas, pe ro no una pla za pú bli ca de in -
ter cam bios. Al con trac tua lis mo se le es ca pa de su pro pio ho ri zon te vi sual que la
di so lu ción de la res pon sa bi li dad in di vi dual den tro de la de ci sión co lec ti va exi ge
a prio ri la re duc ción de la li ber tad a obli ga ción. Un pa so que de ja in de fec ti ble -
men te su mar ca en el pa ra lo gis mo na tu ra lis ta tan tas ve ces de nun cia do. No es ca -
sual que el ver da de ro think tank mo der no, por su aper cep ción com ple ta men te
post-éti ca de lo po lí ti co, Ma quia ve lo, no te ma re du cir la en tre ga, en ter mi no lo -
gía y pro sa aris to té li cas, a me ro cál cu lo es tra té gi co de po der. Si hay al go que de -
be apren der el Prín ci pe es a dar, pe ro só lo en la jus ta me di da de la apa rien cia.
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el §42 del pri me ro de los Two Trea ti ses.



Ma quia ve lo lla ma vir tud lo que es as tu cia: que el go ber nan te no se vea mi se ra -
ble por ava ro fren te al pue blo ni dis pen dio so por fan fa rrón.17 Esa do si fi ca ción
del re ga lo, de la que se ob tie ne la fal se dad más au tén ti ca, pa re ce ser aque lla es -
pe ci fi ci dad en la que Mauss pri me ro, y el maus sis mo des pués creen en con trar el
ras go ago nal de la po lí ti ca. Una ex pli ca ción sa tis fac to ria de es ta di men sión si -
mul tá nea men te lú di ca y trá gi ca de la ac ción co lec ti va no se de du ce sin em bar go
de las ar gu men ta cio nes de Ma quia ve lo ni de Mauss; aquél por que des co no ce la
fun ción ocio sa de la ra zón po lí ti ca; és te por que no in clu ye a la per cep ción es té -
ti ca en la in te rac ción so cial. 
En el pla no prác ti co la éti ca kan tia na se pro po nía su pe rar la apo ría nor ma ti va

con trac tua lis ta con la mis ma es tra te gia ar gu men ta ti va con la que la ra zón teó ri ca
ha bía fi ja do los lí mi tes del co no ci mien to cien tí fi co. En un ejer ci cio de ho nes ti dad
re fle xi va la ra zón de be con fe sar sus al can ces, de mo do que el co no ci mien to del
mun do y el jui cio de las ac cio nes hu ma nas se le gi mi te en el pur ga to rio tras cen -
den tal. Ver dad ob je ti va y uni ver sa li dad de las nor mas se apo yan en la co he ren cia
ló gi ca de un yo ima gi na rio au to crí ti co, úni co y uni ver sal. He gel re pro du ce el
mis mo es que ma, pe ro con un vue lo es pe cu la ti vo con si de ra ble men te más al to.
El sin gu lar con cre to y el uni ver sal abs trac to son los dos mo men tos ne ce sa rios
de una y mis ma dia léc ti ca his tó ri ca del ab so lu to. No es el su je to tras cen den tal
que for ma el mun do; es la ra zón mis ma que se re fle ja en la ca de na in ter mi na ble
de fal sos in fi ni tos. Las crí ti cas que le si guie ron a ese de sen fre no me ta fí si co
–des de Feuer bach y Marx– son co no ci das. Apel y Ha ber mas son los úl ti mos,
quie nes, to da vía mo vi dos por el mis mo ím pe tu, han in ten ta do edi fi car los cri -
te rios de va li dez de sa be res y nor mas crí ti ca men te so bre las ba ses del idea lis mo
ale mán, aun que no en una dia léc ti ca uni ver sal ni en las con di cio nes de po si bi li -
dad de co no ci mien to y ac ción en el mun do. El nue vo pa ra dig ma cree en con trar
en un sin cre tis mo teó ri co en tre prag má ti ca lin güís ti ca e in te rac cio nis mo sim bó -
li co el rea se gu ro me to do ló gi co pa ra una le gi ti ma ción post me ta fí si ca de los prin -
ci pios de va li dez ra cio nal. Axel Hon neth re cor tó so bre es te fon do una so cio lo gía
del «re co no ci mien to»,18 que de sem bo ca en una teo ría éti ca. To do ac to es una lu -
cha por el re co no ci mien to; y eman ci pa to rio es ese pro ce so cuan do con so li da las
co di fi ca cio nes pa ra la re tri bu ción si mé tri ca de de re chos y afec tos. És ta, co mo
an tes la teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va de Ha ber mas –con igua les as pi ra cio nes
des crip ti vas y nor ma ti vas– se com pren de co mo la co lum na me ta teó ri ca que sos -
tie ne la idea de una de mo cra cia de li be ra ti va. Así co mo la ver dad cog ni ti va re sul -
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17. Véa se Il Prin ci pe, cap. XVI «De lla li be ra li tà e de lla par si mo nia». 
18. Axel Hon neth, Kampf um Aner ken nung. Zur mo ra lis chen Gram ma tik so zia ler Kon flik te, Suhr -
kamp Ver lag, Frank furt am Main, 1992.



ta ría de un pun to in ter sub je ti vo de en cuen tro mer ced al cual al ter y ego se ha -
llan en con di cio nes de coor di nar efi cien te men te sus ac cio nes; tam bién las va lo -
ra cio nes de jus ti cia sur gen en las in te rac cio nes pun tua les en las cua les uno y otro
ne go cian cos tos y be ne fi cios. So bre las com pli ca cio nes del pa ra dig ma ha ber ma -
sia no pa ra dis tin guir con vin cen te men te en tre tra ba jo e in te rac ción, en tre es tra -
te gia y co mu ni ca ción se ha es cri to lo su fi cien te pa ra vol ver aquí. Frá gil es la
su po si ción que la cons truc ción sim bó li ca, por co lec ti va, ga ran ti ce va li dez ob je -
ti va y trans pa ren cia nor ma ti va. Hon neth se em pe ña con to das sus fuer zas pa ra
de mos trar que el amor, el de re cho y la so li da ri dad –en tan to que mues tras cen -
tra les del con ve nio de re co no ci mien to– mues tran su ve ra ci dad só lo co mo ac tos
de re ci pro ci dad. En ese mar co, el con cep to de en tre ga ca re ce de to da se mán ti ca
pro pia. Pa ra la teo ría de la ac ción co mu ni ca ti va to da in te rac ción es un in ter cam -
bio. Tam bién el al truís mo co bra en esa ló gi ca su sig ni fi ca do re cién con el aplau -
so pú bli co. Ha ber mas in sis te en que el éxi to co mu ni ca ti vo de pen de de una
alí cuo ta per for ma ti va, no re pa ra sin em bar go en que los tra ba jos adi cio na les del
emi sor y del re cep tor no se re mu ne ran ni mi den mu tua men te. Es un sin sen ti do
es pe rar que ca da uno se en tre gue in con di cio nal men te a la co mu ni ca ción, y si -
mul tá nea men te des ca li fi car lo de pa to ló gi co cuan do no exi ge un sa la rio por su
su dor dis cur si vo. Hon neth su gie re in clu si ve que el afec to de sin te re sa do re ve la
en el fon do una per ver sión sa do ma so quis ta y nar ci sis ta. Un mal gus to que no
só lo re pug na la con di ción hu ma na; pos tu la fal sa men te el acuer do for mal en tre
los in te rac tuan tes co mo im pe ra ti vo mo ral ca te gó ri co. 
No sin nar ci sis mo ver bal, Jac ques De rri da se per mi te un nu dis mo me ta fí si co

de la en tre ga co mo po cos. Don ner le Temps (1991) es un tex to ple tó ri co.19 El for -
ma to hei deg ge ria no de la es pe cu la ción le pres cri be, sin em bar go, una teo ría de la
ac ción im per mea ble a la his to ria. La re fle xión sin co mien zo ni fin se di vier te con
la erec ción de la sub je ti vi dad de un su je to pa ra el que ya no que dan ob je ti vi da -
des. La sub je ti vi dad se au to sa tis fa ce con un co gi to de la en tre ga. La abun dan cia
de ocu rren cias de la obra se co rres pon de con la ma te ria en cues tión. De rri da
pro te ge a Mauss pa ra de cons truir lo irre co no ci ble. Dar es la con di ción de (im )po -
si bi li dad de ser es su te sis ver te bran te. Dar es dar el tiem po. De rri da des con fía
con ra zón de la eco no mía del len gua je pa ra ex pre sar el don, pe ro su po ne un me -
tró no mo ocul to pa ra la va lo ra ción de la en tre ga in di vi dual. Lo que lo dis tan cia
de mo do in fran quea ble con la tra di ción maus sis ta no es tan só lo su pro gra ma an -
ti-es truc tu ral, es su lec tu ra ra di cal men te an ti sim bó li ca. El re ga lo no sim bo li za,
no trans por ta sig ni fi ca do aje no. La rup tu ra del ho lis mo me tó di co vie ne más que
del de sa fío a la es cri tu ra, de la ne ga ción de to do pen sa mien to en equi va len tes.
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19. Jac ques De rri da, Don ner le temps. 1. La faus se mon naie, Édi tions Ga li lée, Pa ris, 1991.



Dar es esen cia de an tie co no mía. Por eso tam po co la en tre ga es sa cri fi cio, por que
no es re pre sen ta ción de na da, mo ne da de nin gún co mer cio, pre mio ni cas ti go de
nin gu na tran sac ción. Es te des pren di mien to se mán ti co de la en tre ga del ple xo de
in te rac cio nes lo ha bi li ta a De rri da pa ra un tra ta mien to me taé ti co de la cons ti tu -
ción de so cia li dad, pe ro lo en cie rra en un di le ma del que pue de es ca par úni ca -
men te re du cien do el pre sen te a po ten cia. Dar no es ac to, si no siem pre con di ción
de ser. Po li ti ques de l’a mi tié (1994)20 ex pla ya ese ra zo na mien to en una teo ría de
la so be ra nía que mul ti pli ca la mis ma apo ría en tres pla nos: la mar ca de la de ci -
sión es el he cho, pe ro su esen cia li bre re si de en el po der ser; el sen ti do de la amis -
tad es un al truís mo sin lí mi tes, su ne ce si dad ver da de ra es la ex clu sión egoís ta; la
so be ra nía es la afir ma ción del su je to, que se lo gra só lo por el re co no ci mien to del
otro. De rri da de nun cia con acier to es ta in con sis ten cia ori gi na ria de la ra zón. La
fal ta de una es pe ci fi ca ción de los al can ces de va li dez teó ri ca le can ce la sin em bar -
go tam bién las puer tas de ac ce so pa ra reu nir en una no ción de ac ción po lí ti ca las
teo rías de la en tre ga y la so be ra nía. Ka trin Busch, en un tra ba jo re cien te, sa le en
su de fen sa atra ve san do pa ra eso des de Ale ma nia la fe no me no lo gía hei deg ge ria -
na, y al am pa ro de la fi lo so fía de la al te ri dad de Le vi nas. Sin crí ti ca trans cen den -
tal o so cial el re sul ta do de la ar gu men ta ción es su pun to de par ti da, por cier to
que obli ga ción (éti ca) y li ber tad (es té ti ca) se su pe ran mu tua men te en el re ga lo
co mo ges to de re co no ci mien to de la otre dad irre duc ti ble.21 ¿Có mo?

III

Con un ges to, bru tal y se dan te, el hom bre co mu ni ca –si guien do a Ba tai lle– la an -
gus tia a la que lo con de na su en cie rro exis ten cial en tre ava ri cia y pro di ga li dad,
con quis ta y des pren di mien to: con el sa cri fi cio. Por que un re ga lo sin san gre es
fal so; por que só lo el do lor trans mi te va lor; por que la me di da ab so lu ta de la
ofren da es la muer te. El pa sa je es tre cho pa ra es ca par del ais la mien to de la pro pia
fi ni tud sin des ha cer se en la exu be ran cia ex ter na es la an gus tia; cu yo len gua je es
vic ti ma rio; dar, ofren dar se. Ba tai lle es cri be sus lí neas en el cua ren ta, y apa re cen
seis años des pués. En 1944 se pu bli ca en Ams ter dam la Dia lek tik der Auf klä -
rung que con tie ne en el pri mer ex cur so, Uli ses o mi to e ilus tra ción, tam bién una
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20. Jac ques De rri da, Po li ti ques de l’a mi tié. Sui vi de l’o rei lle de Hei deg ger, Édi tions Ga li lée, Pa ris,
1994.
21. Ka trin Busch, Ges chick tes Ge ben. Apo rien der Ga be bei Jac ques De rri da, Fink, Mün chen, 2004.
Las lec tu ras de Busch son su ges ti vas, aun que for za das. Las li ge rí si mas alu sio nes a la en tre ga (don -
ner) que ha ce Le vi nas mien tan una vir tud al truís ta na tu ral. Y el co men ta rio al pa so de Hei deg ger so -
bre el es gibt (hay) o el ge ben (dar) son de ma sia do par cos pa ra que rer los co mo teo ría de la en tre ga. 



teo ría de la víc ti ma.22 El pa ra le lo en tre los tex tos es asom bro so; só lo que el de
Hork hei mer y Ador no es con si de ra ble men te más ne ga ti vo. Ya en el re la to ho -
mé ri co se en con tra rían to das las fi gu ras que ex pli can la cri sis ci vi li za to ria de la
mo der ni dad. La bar ba rie no se de la ta sin em bar go en la cruel dad de los ri tos ni
en los fes te jos de la vio len cia. Es en la ra cio na li dad de la ofren da por don de se
des co se la bru ta li dad de la na tu ra le za. Es ella que im po ne la ló gi ca de la iden ti -
dad al re ga lo, y con ello, el prin ci pio del en ga ño. Por eso cons tru yen ha bi tan tes
de dis tin tos ór de nes, con mar ca das di fe ren cias de fuer za y as tu cia –Po sei dón,
Po li fe mo y Uli ses– aquel es pa cio dis cur si vo co mún en el que to do de cae, por -
que los tres pien san en equi va len tes. Ho me ro es el ver da de ro ideó lo go del mer -
ca do por que mi ti fi ca la com pe ten cia co mo li ber tad. Ca da uno pien sa pa ra sí que
dan do re ci be, mien tras que en la ofer ta de sin te re sa da ya cal cu la ries go y di vi den -
do del em bus te. Ahí es tá la bar ba rie, no en la san gre de rra ma da de la víc ti ma.
Ahí triun fa la na tu ra le za, por que la víc ti ma es tram pa. Por eso mis mo de vie ne
des per di cio ob je ti vo, por que en la va lo ra ción del ofe ren te es tá la men ti ra. La na -
tu ra le za le re tri bu ye con te rror im pon de ra ble y ne ce sa rio, pa ra que se des tru ya
en mie do pro fun do y pa to ló gi co; pa ra que apren da a dar, sin re ci bir, cre yen do
que in ter cam bia. La per fec ción de ese sis te ma es el es ta do to tal, de mer ca do to -
tal, de gue rra to tal. La com ple ta me ca ni za ción del po tlatch. Hi tler, mo nu men ta -
lis mo so vié ti co y Man hat tan. En Mi ni ma Mo ra lia (1951), Ador no in clu ye en tre
sus re fle xio nes de la «vi da da ña da» una que pre ci sa aque lla crí ti ca cul tu ral de la
Ilus tra ción en la «de ca den cia del re ga lar».23 Es la vio la ción del prin ci pio del in -
ter cam bio que ha bi ta en el re ga lo que lo con vier te fren te a los ojos del ciu da da -
no mo der no en sos pe cho so. Los hom bres se han ol vi da do del fun da men to de esa
en tre ga: «ele gir, gas tar tiem po, sa lir se del ca mi no, pen sar al otro co mo su je to».24

En el in ven to ver gon zo so de los ar tí cu los de re ga lo se re fle ja la pro fun di dad de
esa caí da. El afo ris mo de Ador no, car ga do de de sen ga ño cul tu ral y al go de me -
sia nis mo, se au to ri za a sí al me nos, co mo po cos pa sa jes en su obra, una ubi ca -
ción de la es pe ran za his tó ri ca en la ne ce si dad me ta fí si ca del ra di cal men te otro
con te ni da en el ob se quio: «To da re la ción no de for ma da, tal vez lo con ci lia to rio
mis mo en la vi da or gá ni ca, es un re ga lar».25

Las pá gi nas som brías de Hork hei mer y Ador no le qui tan a la crí ti ca ro mán -
ti ca de la cul tu ra faús ti ca de fi ni ti va men te la in ge nui dad. El dis cur so no se con -
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22. Theo dor Ador no/Max Hork hei mer, Dia lek tik der Auf klä rung. Phi lo sop his che Frag men te
(1944), S. Fis cher Ver lag, Frank furt am Main, 1969.
23. Theo dor W. Ador no, «Um tausch nicht ges tat tet» en idem, Mi ni ma Mo ra lia. Re fle xio nen aus dem
bes chä dig ten Le ben (1951), Suhr kamp Ver lag, Frank furt am Main, 1986, pp. 46-47. 
24. Ibid.
25. Ibid.



for ma con la cen su ra ideo ló gi ca. A sí mis mo se com pren de co mo una vi vi sec -
ción de la sub je ti vi dad oc ci den tal. En la neu ro sis de Uli ses se de nun cia el des -
ti no in sos la ya ble de la ra cio na li dad eu ro pea. La dis tan cia con Freud sin
em bar go no es só lo el bio lo gis mo. La mí mi ca de ro bin so na da con la que apa re -
ce la dia léc ti ca de la ilus tra ción es par te cons ti tu ti va de ese ajus te. Las fi ja cio nes
del yo freu dia no, por el con tra rio, no son siem pre irre ver si bles. Su ca rac te ro lo -
gía se ubi ca más allá de las re la cio nes his tó ri cas de po der. Freud re cons tru ye la
con cien cia de la en tre ga no a par tir de una so cia bi li dad ori gi nal, si no en la or -
ga ni za ción sub je ti va del pla cer. En ese pa sa je apa re ce su ex pli ca ción de la víc ti -
ma, a par tir de la sen sa ción del pri mer des pren di mien to: «El ex cre men to es el
pri mer re ga lo».26 El ca rác ter anal se fun da en esa de ci sión fren te a la de fe ca ción.
Con ser va ción nar ci sis ta o pro yec ción eró ti ca del ob je to de sea do. Or de na do,
aho rra ti vo, ca pri cho so. Freud des cri be los ras gos del ca rác ter anal co mo el de
un con ta ble pe que ño-bur gués de los afec tos. Del in te rés por el ex cre men to se
for ma el pri mer ob se quio, y de és te, la re pre sen ta ción del di ne ro. El re ga lo es
só lo ve hí cu lo de lí bi do; in dis pen sa ble es el mo vi mien to mis mo que lo con di cio -
na. Freud lo re fie re a la trans fe ren cia; tan to pa to ló gi ca co mo te ra péu ti ca.27 To -
da la teo ría psi coa na lí ti ca de Freud vi ve del con cep to de Über tra gung
(trans fe ren cia, en tre ga, do na ción, ce sión). La te ra pia su po ne una pro pie dad in -
tros pec ti va de la con cien cia, una re fle xión so bre los pac tos su bli mi na les de su -
mi sión. Eso es lo que ha ce de la clí ni ca to da vía una crí ti ca; no la adap ta ción
so cial, si no la pro ble ma ti za ción de la au to ri dad. Pa to ló gi ca no es la trans fe ren -
cia por sí mis ma, si no su in ver sión en ab di ca ción de so be ra nía emo ti va. El éxi -
to te ra peú ti co de pen de de la re ca na li za ción cons cien te de ese des pren di mien to
in fre na ble de ener gías li bi di no sas. Es lla ma ti vo que Freud mis mo no com pa re
esa di ná mi ca men tal con la po si bi li dad de la ac ción so cial mis ma su pues ta en la
en tre ga. Es in ne ga ble, sin em bar go, que la teo ría de la sub con cien cia va le co mo
ín di ce pa ra tran sac cio nes sin con trol crí ti co. Freud des cu bre el en tra ma do com -
ple jo que se te je den tro de la ca te go ría de re ga lo /trans fe ren cia. No du da de que
la alie na ción es la ve ri fi ca ción exis ten cial por ex ce len cia; no obs tan te, re du ce el
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26. Sig mund Freud, «Über Trie bum set zun gen ins be son de re der Ana le ro tik» (1917), aho ra en idem,
Stu die naus ga be. Zwang, Pa ra noia und Per ver sion, Fis cher Ver lag, Frank furt am Main, 1982, Bd. VII,
p. 128. Es Freud quien su bra ya re ga lo (Ges chenk). 
27. «Pues to que el ex cre men to [Kot] es el pri mer re ga lo [Ges chenk], [el ni ño] trans fie re [über trägt]
fá cil men te su in te rés en esa ma te ria a aque llo nue vo que en la vi da se le pre sen ta des pués co mo re -
ga lo más im por tan te. Quien du de de esa de ri va ción [Her lei tung] del re ga lo, pue de ex traer su pro pia
ex pe rien cia en el tra ta mien to psi coa na lí ti co, es tu dian do los re ga los que re ci be co mo ana lis ta de sus
pa cien tes, y ob ser var las tor men tas de trans fe ren cia [Über tra gungss tür me] que él pue de de sa tar ob -
se quián do les al go a sus pa cien tes». Ibid, p. 129.



di le ma a la rea pro pia ción cons cien te de esa pro yec ción. Só lo la idea con tra fác -
ti ca de la con di ción hu ma na co mo ge ne ro si dad ili mi ta da de en tre ga le ex pli can
la caí da neu ró ti ca y la re po si ción clí ni ca. Con eso se le es ca pa de la vis ta no só -
lo to da la di men sión ago nal ob ser va da por Mauss; que da pre so de la ilu sión que
el in ter cam bio –qua si mer can til– de se mán ti cas pri va das re com po ne la co mu ni -
ca ción per di da en tre sub je ti vi da des. 
Se gu ra men te to da re li gión –el cris tia nis mo sin du da– es cul to de la en tre ga.

La con ser va ción del ob se quio con la ado ra ción del da dor se unen co mo co mu -
ni dad en el tem plo. Obla ción e in mo la ción con den san los po los com pren si vos
de la eu ca ris tía, de la con sa cra ción, co mo ins tan te úni co y eter no de Dios en -
tre los mor ta les. Crea ción y sal va ción se rea li zan en el aga pe, una vez co mo
mo men to de en tre ga de Dios ha cia el hom bre a tra vés del hi jo; otra co mo re -
co no ci mien to hu ma no en la ofren da a Dios. Tan só lo un re co rri do su per fluo
por her me néu ti cas cris tia nas su pe ra ría la com pe ten cia de es tas pá gi nas. Por lo
que en es ta se de im por ta, val ga el co men ta rio de que re for mas y or to do xias se
de ba ten en in ter pre ta cio nes sim bó li ca o subs tan ti va de la ofren da y el sa cri fi -
cio. El en ten di mien to ana ló gi co de la li tur gia no al te ra no obs tan te la se mán ti -
ca de la en tre ga. La mi sa de vie ne anám ne sis úni ca men te por el sig ni fi ca do
ab so lu to del sa cra men to, por que es ofren da ver da de ra. Ése es el pun to irre duc -
ti ble del cris tia nis mo en el in gre so a la mo der ni dad. Si por un la do su en se ñan -
za de la dig ni dad ina lie na ble de la con di ción hu ma na, fun da men to de una éti ca
uni ver sal apo ya da en el in di vi dua lis mo abs trac to, abre las puer tas a los pro ce -
sos cul tu ra les, eco nó mi cos y po lí ti cos de di fe ren cia ción so cial; por el otro, la
ca te go ri za ción cen tral de la do na ción co mo len gua je en tre Dios y el hom bre
re pug na to da va lo ra ción mer can til pa ra la in te rac ción so cial de ne ce si da des y
sa tis fac cio nes. Ese diá lo go de es fe ras in ma nen te men te dis tin tas -aquí en la in -
ti mi dad de la ora ción o en la co lec ti vi za ción del tra ba jo, allá en el mis te rio del
men sa je, en la per so ni fi ca ción di vi na de la víc ti ma- cir cu la, sin em bar go, so bre
ca na les se pa ra dos en tre sí y sin re tor no. El mo no teís mo ju deo-cris tia no re pri -
me la re pre sen ta ción de be ne fi cio. Só lo hay dar, gra cia pu ra, pa ra que la ins ti -
tu ción sea mi nis te rio y trans mi sión del le ga do. Ahí es don de se tra za la lí nea
de ho ri zon te que cie rra pe ro se pa ra al cie lo de la tie rra. Si ya des de Agus tín la
Igle sia anun cia la des fron te ri za ción de lo po lí ti co, la uni dad post his tó ri ca de la
co mu ni dad, an ti ci pan do con ello va rios si glos de eu ro pei za ción del pla ne ta, el
pac to es ca to ló gi co que su po ne el cuer po po lí ti co mís ti co es in con ci lia ble con
la idea de la po lí ti ca co mo es tra te gia gre ga ria de sal va ción in di vi dual. La con -
tra ca ra de esa re sis ten cia es la fi bra in de gra da ble de as pi ra ción a un uni ver sal
tras cen den te, se mi nal en la re li gión, que se con ser va en to da uni dad po lí ti ca,
sin la cual no hay pue blo ni pas tor. 
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IV

«Dar es ma ni fes tar su su pe rio ri dad, ser más, más al to, ma gis ter; acep tar sin de vol -
ver o sin de vol ver más, es su bor di nar se, con ver tir se en clien te y ser vi dor, de ve nir
me nor, más ba jo (mi nis ter)».28 La fi ja ción al es que ma mer can til im po si bi li ta a
Mauss apro ve char la ana lo gía pa ra des cri bir la do ble asi me tría de la trans fe ren cia
ori gi nal del po der en tre el le gis la dor y el eje cu tor. Su ob ser va ción con tie ne, sin
em bar go, to das las pie zas del rom pe ca be zas fi lo só fi co-po lí ti co. La le gi ti mi dad
del man do se asien ta siem pre en una en tre ga. Ese ob se quio es el pro ble ma fun -
dan te de lo po lí ti co. La fuen te del po der es el don, y en ello re si de su in trans pa -
ren cia. Si lo po lí ti co es la emer gen cia de aque lla fuer za que im pul sa el des ti no
co lec ti vo, no re sul ta de un in ter cam bio, mu cho me nos pac ta do, ver ti cal u ho ri -
zon tal, si no de una trans fe ren cia uni di rec cio nal, de un plus va lor im pa go e im pa -
ga ble. La ale go ría mo der na de la so cie dad po lí ti ca co mo con tra to mer can til es el
co rre la to de aquel ima gi na rio ju rí di co bur gués del do ut des, do ut fa cias, fa cio
ut des, fa cio ut fa cias que Marx des nu da co mo ideo lo gía. La in te rac ción po lí ti ca
es en ver dad tan si mé tri ca co mo re ver si ble la his to ria. La po lí ti ca es arro jo. Un
re ga lo. Es un ges to sin gu lar e in con men su ra ble. Só lo en ese ac to se apo ya la so -
be ra nía. So be ra nía no es le gis la ción ni eje cu ción de po der, si no su ma de re nun -
cias. An tes que un ple bis ci to co ti dia no, la so cie dad es una or gía ina go ta ble de
des pren di mien to exis ten cial. Un con glo me ra do amor fo de des per di cios. To da
teo ría po lí ti ca se de be a una de la en tre ga. La po li ti ci dad de cual quier or den so -
cial es tá da da en la con di ción abe rran te y ge ne ro sa de la do na ción por la cual tie -
ne lu gar. El re ga lo sim bo li za pre sen cia y no ve dad co mo mo men tos ejem pla res
de lo po lí ti co, que se nu tre de la in con ta bi li dad del apre cio trans fe ri do. En la
pro pie dad pri ma ria de en tre ga irre ver si ble de la vo lun tad se apo ya tam bién la
com pren sión ex cep cio na lis ta de la so be ra nía. Sch mitt no se de tie ne, sin em bar -
go, lo su fi cien te en la ar gu men ta ción, por que per si gue uni la te ral men te al con -
cep to de de ci sión. No acen túa que el pou voir cons ti tuant de la vo lun tad po lí ti ca
es el bau tis mo del Es ta do por su con di ción li bre de ena je na ción, no por arre ba -
to; por que la cons ti tu ción es una (au to )do na ción (Ver fas sungs ge bung).29

La te sis mar gi na lis ta, de que el va lor de cam bio de una mer can cía se ob tie ne
por la ecua ción de las eva lua cio nes sub je ti vas de su ra re za que cir cu lan en el mer -
ca do, no só lo es opo si ción ra di cal al ob je ti vis mo mar xis ta, es tam bién un sui ci -
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dio teó ri co in vo lun ta rio. Por que el in di vi dua lis mo me to do ló gi co de du ce de ahí
cons tan tes no mo ló gi cas úni ca men te asig nan do a aque lla agre ga ción de sin gu la -
ri da des un va lor ob je ti vo. Una re duc ción que, pa ra es ta ble cer una re la ción cau -
sal ne ce sa ria, exi ge no só lo un achi ca mien to del es pec tro mo ral de las cria tu ras
so cia les a me ro egoís mo na tu ral, si no tam bién la eli mi na ción de la pre ten di da au -
to no mía elec ti va del su je to. La es ti li za ción teó ri ca de la ra re za no de ja, sin em -
bar go, de ser in te re san te. Por que la fas ci na ción del ob se quio que se ex cla ma en
la sor pre sa re ve la su anor ma li dad. Va de su yo que el re ga lo se ins cri be den tro de
có di gos so cia les prees ta ble ci dos, aco tan do la es pon ta nei dad al dis ci pli na mien to
cul tu ral. La ac tua li za ción men tal de quien ob se quia, o la eva lua ción éti ca con la
que acom pa ña a su en tre ga no ca li fi can su li ber tad es té ti ca. La en tre ga in con di -
cio nal que lo po si bi li ta no es mo ral. Más allá del cum pli mien to de de ber, sen si -
bi li za ción de la com pa sión, al truís mo o re com pen sa que pue da su ge rir esa
en tre ga; su va lor es sub je ti vo, no es tá con te ni do en el pre cio de la mer can cía o la
can ti dad tem po ral ne ce sa ria de es fuer zo pa ra pro du cir lo, pe ro tam po co en una
má xi ma que se de fi na en pro por ción a un prin ci pio éti co uni ver sa li za ble. Tan to
quien en tre ga co mo quien re ci be juz gan con el gus to la trans fe ren cia es pi ri tual o
ma te rial. La pe cu lia ri dad de esa va lo ra ción es aque lla que Kant atri bu ye a la re -
fle xión es té ti ca, por cier to la de una uni ver sa li dad sub je ti va. El re ga lo se efec túa
ba jo el pre su pues to del da dor que el re cep tor lo va lo ra tan to o más que él; es
aque llo que ha ce co mu ni ca ble el apre cio. Es su ges ti vo que los tra ta mien tos so -
bre la ofren da no se ha yan de te ni do un po co en es ta su per po si ción del gus to con
la mo ral. Aun cuan do el jui cio es té ti co es té con ta mi na do por el có di go nor ma -
ti vo de ca da cul tu ra, to da ofren da –in clu yen do al sa cri fi cio– se com ple ta só la -
men te en una in cli na ción del gus to. Sin gus to no hay re ga lo. Pre ci sa men te por
eso el ob je to de ja de ser mer can cía cuan do se con vier te en ob se quio; pues tam -
po co en la apro pia ción co mo mo ne da de un true que la va lo ra ción in di vi dual po -
see nin gún otro pa rá me tro pa ra la ob je ti va ción más que uno es té ti co sub je ti vo. 
Es im po si ble en trar aquí en los la be rin tos de la ter ce ra crí ti ca kan tia na. Un co -

men ta rio en cam bio so bre la in ter pre ta ción arend tia na, con ti nua da por Ernst Voll -
rath, se gún la cual la ra cio na li dad po lí ti ca ope ra con for me al jui cio re fle xio nan te
es té ti co, pa re ce obli ga to ria.30 Des de el mo men to en que pa ra Kant la apre cia ción
es té ti ca de lo be llo –por na tu ra le za de sin te re sa da y con cep tual men te acé fa la– no
trans mi te co no ci mien tos so bre el mun do ni sen ten cias de la vo lun tad y su con di -
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mann, Würz burg, 1987; Ernst Voll rath, Was ist das Po li tis che. Ei ne Theo rie des Po li tis chen und sei -
ner Wahr neh mung, Kö nigs hau sen + Neu mann, Würz burg, 2003.



ción re fle xi va se mi de en la pro pie dad de ar ti cu la ción dis cur si va de la sub je ti vi dad,
la pro xi mi dad con el jui cio ideo ló gi co-po lí ti co sal ta a la vis ta. El ra zo na mien to po -
lí ti co es por de fec to ana ló gi co; ca re ce de prin ci pios de va li dez uni ver sal, pe ro in -
quie re a los con cer ni dos por orien ta cio nes exis ten cia les pre pre di ca ti vas. En la
in te rac ción po lí ti ca, yo y tú no de cli nan con jun ta men te prin ci pios de va li dez epis -
te mo ló gi ca, éti ca, o afec ti va. La ar bi tra rie dad del jui cio se sus pen de só lo vir tual -
men te en ge ne ra li za cio nes idea les. Co mo en la rea li za ción ar tís ti ca, en el ac to
po lí ti co el su je to le gis la sin le yes; co mo en el re ga lo, la en tre ga es una in te rac ción
sin in ter cam bio. El jui cio en ma te ria po lí ti ca, del que re sul tan la de ci sión o el con -
sen ti mien to, no se prue ba con es que mas an ti ci pa to rios del en ten di mien to ni ga -
ran tías de la ex pe rien cia; es una em pa tía es pi ri tual, una ar mo nía de sen ti dos de la
per fec ción ine fa ble. De la coin ci den cia vir tual de la ima gi na ción con la re pre sen -
ta ción del mun do sur ge ese ape ti to es té ti co, hu ma na men te ex clu si vo. Só lo el hom -
bre re ga la; por la mis ma ra zón que es el úni co ani mal po lí ti co. Kant atri bu ye esa
fa cul tad de par ti ci pa ción cul tu ral en tre ciu da da nos que se re fle ja en el gus to a un
sen ti do co mún, co mo cua dran te de una brú ju la co lec ti va de sub je ti vi da des. A la
(in )se gu ri dad de esas agu jas se en tre ga el hom bre en so cie dad.

Uni ver si dad de Köln 

Abs tract

The article deals with the gift as the ground of politics. It discusses the theoreti-
cal precedings of the concept and its speculative and empirical reception in the
social sciences and philosophy. Against functionalists and normative approaches
of the don the autor stresses the aesthetic dimension of giving. The conditions
oft the gift consists wether in the exchange, neither in a strategic estimation nor
in a natural altruism. It realizes itself in the reflexive autonomy as aesthetic
judgement, where the gift achieves its political sense. 
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