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contextual: diálogos entre el norte y el sur global 

Asymmetric Recognition, Conflict and Contextual Justice: Dialogues 
between the Global North and South 

Ricardo Salas Astraín 
Universidad Católica de Temuco, Chile 

Cristóbal Balbontín-Gallo 
Universidad Austral de Chile, Chile 

En estricto rigor, el presente dosier enmarcado en el trabajo de la Red Norte-
Sur de Teoría Crítica no constituye una completa novedad. En efecto, la 
presente selección de trabajos nace en continuidad con un dosier anterior: 
“Reconocimiento y don en la actual filosofía social francesa”, aparecido en el 
volumen 4, número 1 del año 2021 de esta misma revista. Así, este segundo 
dosier debería ser leído como una continuidad y profundización de las 
hipótesis que el primero movilizaba, a saber: la elaboración por parte de la 
filosofía social francesa de una teoría del reconocimiento a partir de su 
propia tradición intelectual en diálogo con la tercera generación de la 
Escuela de Frankfurt representada, en lo fundamental, por Axel Honneth. 
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En este segundo dossier, tal dialogo se anuda y complejiza al cruzar 
el debate anterior con un eje vertical que confronta la filosofía crítica del 
norte con el pensamiento crítico del sur. En efecto, este conjunto de trabajos 
se aboca a explorar, por una parte, los avances en el campo del problema 
del reconocimiento y de la identidad, que no es de naturaleza puramente 
intersubjetiva como lo diría la “teoría del reconocimiento” de Axel Honneth, 
sino que también resulta de una experiencia de injusticia que las 
comunidades y los individuos experimentan con la pérdida de dignidad y 
valor asociada al deterioro del contexto al que pertenecen. En este sentido, 
ambos monográficos demuestran el modo en que los equipos de 
investigación han operacionalizado los objetivos del proyecto ECOS-ANID 
Nº210041 “North-South network of critical theory. Thinking about 
recognition and sociocultural conflicts” y los resultados de las 
investigaciones doctorales en las que participan los distintos autores, a 
través de los cuales se ha realizado un diagnóstico de las formas de 
sufrimiento social que puede experimentar un individuo. Estas formas de 
sufrimiento social obligan a avanzar a una contextualización del problema 
de la injusticia que integre elementos de las ciencias sociales, y en particular 
un “enfoque etnográfico y descolonial del reconocimiento” que permita 
apreciar los problemas teóricos de la teoría crítica en una dimensión 
relevante de nuestra realidad social. 

El presente dosier se abre con el artículo introductorio de Cristóbal 
Balbontín titulado “La filosofía moral de Kant y la teoría del reconocimiento 
en el idealismo alemán”, en que se presenta la génesis de la teoría del 
reconocimiento en el contexto de un debate con la filosofía moral kantiana. 
Lejos de ser una premisa puramente hegeliana o fichteana, el 
reconocimiento moviliza en filigrana premisas de la filosofía crítica kantiana 
que aún le otorga a la teoría crítica uno de sus rasgos fundamentales, a 
saber, la confianza ―a pesar de sus desvíos― en el potencial emancipador 
de la racionalidad sujeta a una revisión crítica. Por cierto, esta discusión en 
el norte filosófico no solo es interior a la filosofía alemana, sino que se 
produce al interior de tradiciones filosóficas disímiles en Europa. El diálogo 
franco-alemán es un caso ejemplar en este sentido: dos tradiciones se han 
desarrollado distintas una de otras y, sin embargo, a través de un dialogo e 
influencias recíprocas. Es el caso de la lectura que hace el pensador alemán 
Axel Honneth del pensamiento de Jean-Paul Sartre, tal como lo demuestra 
la doctorante de la Université Paris Nanterre Valentina Santoro en su 
artículo “Honneth as a reader of Sartre. On the limits of the Honnethian 
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interpretation of Sartre’s paradigm of recognition”. El texto de Santoro 
demuestra de forma convincente no solo las limitaciones de la lectura que 
hace el filósofo germano del pensador existencialista, sino también las 
posibilidades que permanecen aún inexploradas para la teoría del 
reconocimiento en la obra del filósofo francés. 

A esta perspectiva general del reconocimiento, le sigue una serie de 
artículos referidos al pensamiento americano. El primer artículo es de 
Ricardo Salas Astraín y, bajo el título “Teoría crítica y justicia contextual en 
la filosofía actual: 100 años de problemas y perspectivas compartidas”, 
confronta la teoría crítica frankfurtiana con el desarrollo del pensamiento 
crítico latinoamericano y africano, para advertir no solo los nexos, 
influencias y preocupaciones compartidas, sino también las divergencias y 
particularidades del pensamiento crítico latinoamericano. En ese marco, 
Salas argumenta a favor de una teoría contextual de la justicia que sea 
capaz de hacerse cargo teórica y prácticamente de las particularidades de 
las formas de sufrimiento social de este lado del mundo. Este foco de análisis 
también es compartido por Cristián Valdés, quien en su artículo “Algunos 
aportes para pensar una justicia contextual en América latina” se aboca 
también a profundizar las premisas sobre la injusticia presentes, en este 
caso, en el pensamiento del filósofo argentino Rodolfo Kusch ―a la luz de la 
definición de las experiencias de injusticia presente en la obra del filósofo 
francés Emmanuel Renault―, a fin de explorar un potencial rendimiento 
institucional en la obra del pensador transandino. En este mismo sentido, 
el artículo de Andrés MacAdoo tiene como propósito profundizar en los 
conceptos más destacados de James Tully y Glen Coulthard respecto del 
colonialismo, la descolonización, y la identidad indígena. Mediante un 
análisis comparativo de las obras de ambos autores, se repasan los nudos 
teóricos y puntos de discusión más relevantes para la actual discusión 
respecto de la interculturalidad y la descolonización.  

Asimismo, el cruce del pensamiento latinoamericano con la 
fenomenología francesa se expresa con una particular fuerza en el 
pensamiento de Enrique Dussel y en la influencia de Emmanuel Levinas en 
su obra. El texto del doctorante francés Emmanuel Levine “Enrique Dussel 
y el reconocimiento crítico del Otro: liberación e interculturalidad” da cuenta 
precisamente  de cómo Dussel se sirve del pensamiento de Levinas para 
criticar al teoría del reconocimiento de Axel Honneth desde una perspectiva 
que, lejos de ser exegética, buscar defender el rol que el reconocimiento 
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cumple en la lucha política por la dignidad de los diversos movimientos 
sociales o frentes de liberación en las sociedades marginadas y subalternas 
del sur. 

¿Cómo no hacerse cargo de las particularidades propias de los 
movimientos sociales en América Latina y la forma en que ellas encarnan 
sus demandas de reconocimiento? El artículo de María Beatriz Gutiérrez, 
titulado “Violencia y reconocimiento en procesos de transformación social: 
el caso de la primera línea en la revuelta social chilena”, se formula esta 
pregunta a propósito del caso concreto del estallido social de octubre de 
2019 en Chile con relación a la llamada primera línea como sujeto político. 
Lejos de validar una aplicación directa de las teorías del reconocimiento, el 
caso de estudio demuestra la complejidad de una interpretación y la relación 
paradójica entre violencia y reconocimiento. Los límites de la teoría del 
reconocimiento para explicar por sí misma el caso de ciertos movimientos 
sociales en Latinoamérica, como la primera línea en el contexto del estallido 
social, invitan a volverse hacia otros paradigmas de resistencia y cuidado de 
sí; por ejemplo, los que explora y desarrolla el Foucault tardío. El artículo 
de Harold Dupuis “El gobierno del cuidado domiciliario en salud: una 
lectura desde la analítica histórico-filosófica de Michel Foucault” considera 
de manera lograda no solo la exégesis del concepto de cuidado de sí, y lo 
hace precisamente a partir de la experiencia del sistema de salud pública 
chileno.  

El texto conjunto de Luz Marina Huenchucoy y Andrés Mac Adoo 
explora los desafíos que implica el estudio de los fenómenos de alcoholismo 
y abuso de sustancias al interior de comunidades mapuche, concibiendo 
estos fenómenos como conductas autodestructivas condicionadas por las 
estructuras coloniales y opresivas a las cuales se enfrentan los individuos y 
familias. A través de una revisión histórica, se busca entender la 
profundidad de esta desestructuración sociocultural y se propone una 
metodología descolonizadora orientada a la co-creación de conocimiento 
sobre el alcoholismo y abuso de sustancias, destacando su potencial como 
herramienta de cuidado, empoderamiento y sanación. Así, no solo se 
destaca la focalización en la realidad subjetiva indígena en un contexto 
específico de sufrimiento por los efectos del sistema colonial, sino también 
la perspectiva de salud integral y bienestar informada culturalmente, y los 
estilos y modalidades comunicativas mapuche donde la conversación en 
mapuzungun es el principal medio por el cual se articulan estas estrategias.   
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En síntesis, el conjunto de los textos que integran este dosier pone de 
relieve una serie de problemas teóricos y metodológicos situados en 
cualquier planteamiento de la “teoría del reconocimiento” desde contextos 
asimétricos; también destaca la necesidad de reflexionar sobre las “nuevas 
exigencias de justicia” que requiere la “sociología crítica” y el enfoque de la 
“hermenéutica contextual” desarrollado en Chile y en Francia. 

Los resultados concretos este proyecto ECOS-Sud contribuyen, en 
suma, a entender varios de los problemas actuales que se plantean en los 
territorios interétnicos de Chile, Francia y de América, a través de una 
investigación social que ofrece unas nuevas claves teóricas. Finalmente, y 
no menos importante, un propósito explícito de este proyecto ha sido ofrecer 
nuevos marcos de lectura a la relación entre el Estado de Chile y el pueblo 
mapuche, que sirvan como medios para avanzar hacia una solución pacífica 
y legítima al conflicto que existe en las regiones de “La Araucanía” y “Los 
Ríos”. Nuestros agradecimientos a ECOS Francia y a ANID.   
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