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Al tratar de la «transformación de la filosofía» como proyecto al que 
K. O. Apel consagra su obra, es un lugar común hablar de la filosofía 
del lenguaje, la hermenéutica o el pragmaticismo como ingredientes a 

través de los cuales el autor lleva a cabo dicha transformación. Sin embargo, 
son escasas las ocasiones en las que se menciona el giro antropológico como 
una de las particularidades de su obra. A reconstruir esta parte de su pensa-
miento está dedicada esta investigación, motivada por el deseo del propio Apel 
de ver integrados dos programas complementarios dentro de su filosofía: la 
antropología del conocimiento y la pragmática trascendental del lenguaje. La 
especial relación que cuerpo y lenguaje guardan entre sí como condiciones a 
priori del conocimiento ofrece la clave para llevar a cabo dicha integración y 
ayuda a entender el importante papel que Apel atribuye al cuerpo en nuestro 
acceso cognoscitivo a lo real.
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conocimiento desde el enfoque hermenéutico-crítico que la obra de K. O. Apel 
ofrece. En la actualidad analiza la concepción de la verdad en el nuevo realismo 
de M. Ferraris y M. Gabriel, así como su papel en la denominada «era de la 
postverdad».
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PRÓLOGO

El presente libro es el resultado de la investigación realizada en cotutela desde 
octubre de 2014 a noviembre de 2018 en el Departamento de Filosofía II de la Uni-
versidad de Granada (España) y en la Fakultät für Kulturreflexion de la Universität 
Witten/Herdecke (Alemania), bajo la dirección de los Profesores Juan Antonio Nicolás 
y Matthias Kettner 1.

El fallecimiento de Karl-Otto Apel el 15 de mayo de 2017, cuando la investigación 
llevaba más de dos años en curso, marcó tristemente el desarrollo de la misma. A él 
y a su familia va dedicado también este trabajo, que quiere ser una contribución a la 
difusión de su pensamiento y una muestra más de la importancia de su obra. En una 
época que muchos y muchas coincidimos en calificar como «cínica», urge apelar a la 
reflexión crítica y a la solidaridad de la razón para combatir sus nefastas consecuencias. 
La obra de Apel no solo contiene una reivindicación de las mismas sino que, además, 
como prueba de su importancia, constituye propiamente un ejercicio de diálogo crítico 
con la pluralidad de voces que durante el pasado siglo surgieron en el ámbito filosófico 
como respuesta a lo que se ha denominado «crisis de la Modernidad».

Los debates con mis dos directores de tesis han sido de gran ayuda a la hora de 
diseñar la estructura de la presente investigación, enfocar las distintas cuestiones en ella 
tratadas, entender con mayor profundidad las problemáticas a las que la obra filosófica 
de K.O. Apel desea dar respuesta y resolver dudas en los momentos en que estas han 
surgido. En el contexto español, las jornadas celebradas cada año en la Universidad 

1 Durante esos cuatro años de investigación he contado con el patrocinio de las siguientes 
instituciones: Programa Ayudas para la Formación del Profesorado Universitario (convocatoria 2013) del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (referencia: FPU13/04478); Programa Ayudas a la Movilidad para 
Estancias Breves (convocatoria 2015) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Programa Ayudas a la 
Movilidad para Traslados Temporales (convocatoria 2016) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y 
Grupo de Investigación “Conocimiento, verdad y valores” (HUM-432) de la Junta de Andalucía.
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de Granada en el marco de la Semana del Programa de Doctorado de Filosofía, que no 
hubieran sido posibles sin la inestimable labor de su entonces coordinador, el Prof. J.A. 
Nicolás, me brindaron la oportunidad de compartir con otros doctorandos y profesores 
los resultados obtenidos a lo largo de estos cuatro años.

Gracias al Prof. J.A. Nicolás entré en contacto con el Prof. M. Kettner, con quien 
al cabo de poco tiempo decidimos seguir trabajando conjuntamente en régimen de 
cotutela. Las estancias de investigación realizadas en Alemania bajo su supervisión me 
permitieron participar en diferentes coloquios, en los que presenté y discutí los resul-
tados obtenidos en el transcurso de las mismas, así como enriquecerlos con las inves-
tigaciones llevadas a cabo por Dorothea Apel y Linda Lovelli, dedicadas igualmente al 
estudio de la obra de Apel. Fue Dorothea Apel quien me puso en contacto con Mathias 
Jens, director del Archivzentrum de la Universitätsbibliothek J.C. Senckenberg, de la J. 
W. Goethe Universität en Frankfurt a.M. Gracias a él y a Oliver Kleppel, pude acceder 
a una parte importante de los manuscritos, correspondencia y documentos privados 
inéditos de Apel, entre ellos su tesis doctoral, a la que se le ha dedicado un espacio en 
el trabajo que aquí se presenta.

 Por otro lado, el intercambio de ideas en diferentes congresos celebrados en 
Granada, Viña del Mar (Chile) y Valencia con algunos de los/as miembros de la Red 
Internacional de Ética del Discurso (Fundación ICALA, Argentina), del Centro Filosofi-
co Internazionale Karl-Otto Apel (Onlus, Italia) y del Grupo de Investigación en Éticas 
Aplicadas y Democracia (Valencia, España) ha contribuido a garantizar la calidad y el 
rigor de este trabajo de investigación. Agradezco especialmente los comentarios críti-
cos de los profesores Jesús Conill, Raúl Fornet Betancourt, José Antonio Pérez Tapias, 
Norberto Smilg y Sultana Wahnón, que han ayudado a mejorar el trabajo defendido 
como tesis doctoral en la Universidad de Granada. También las valoraciones realizadas 
por los profesores Dorando J. Michelini y Johann Schelkshorn, en virtud de las cuales 
la tesis doctoral obtuvo la Mención Internacional.

En este estudio ocupa un lugar central la cuestión en torno a las condiciones de 
posibilidad, por lo que no podía pasar por alto aquellas otras que lo han hecho po-
sible. Empezando por mis padres y mi hermano quienes, incluso después de un par 
de intentos fallidos previos al inicio de mis incursiones en el mundo de la Filosofía, 
siguieron creyendo en mí y me animaron a seguir mi instinto vocacional. Dar rienda 
suelta y ver crecer día a día esta pasión habría sido imposible de no ser por sus ánimos 
y su apoyo. A ellos y al resto de mi familia, a los presentes y a los que ya no pueden 
estarlo: gracias con todo mi corazón. 

Al Prof. Juan Antonio Nicolás, que ya desde mi infancia filosófica decidió apostar 
por mí y no ha dejado de hacerlo hasta ahora. Él ha sabido conjugar la seriedad del 
director con la proximidad de quien sabe escuchar a aquel que lo necesita. Al Prof. 
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do paralelo somos la misma persona. A Begoña Pérez, por la valentía y el coraje que 
siempre he añorado en mí. Al resto de compañeros y compañeras de viaje, por orden 
de aparición: Jose Martín, Manu Sánchez, Juan Ramírez, Ana Cobos, Víctor Teba, Miguel 
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Fernández, Alberto Fernández y David Rodríguez. A todos/as vosotros/as: gracias, 
gigantes, por dejarme vuestros hombros. A Carmen Salazar, que me ayuda a superar 
aquellos miedos que van apareciendo a lo largo del camino. 

A mis alumnos y alumnas, que han despertado en mí la vocación docente y que 
han conseguido romper el tedio que en ocasiones acompaña inevitablemente a la 
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Granada, 8 de marzo de 2019



Laura Molina-Molina

Lenguaje
y corporalidad 
en la filosofía
de K.O. Apel
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Al tratar de la «transformación de la filosofía» como proyecto al que 
K. O. Apel consagra su obra, es un lugar común hablar de la filosofía 
del lenguaje, la hermenéutica o el pragmaticismo como ingredientes a 

través de los cuales el autor lleva a cabo dicha transformación. Sin embargo, 
son escasas las ocasiones en las que se menciona el giro antropológico como 
una de las particularidades de su obra. A reconstruir esta parte de su pensa-
miento está dedicada esta investigación, motivada por el deseo del propio Apel 
de ver integrados dos programas complementarios dentro de su filosofía: la 
antropología del conocimiento y la pragmática trascendental del lenguaje. La 
especial relación que cuerpo y lenguaje guardan entre sí como condiciones a 
priori del conocimiento ofrece la clave para llevar a cabo dicha integración y 
ayuda a entender el importante papel que Apel atribuye al cuerpo en nuestro 
acceso cognoscitivo a lo real.
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